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PRESENTACION 

La presen ,ia del hombre en la regi6n 
costera del ELcuador daita de hlace unos 
13 nil anos. De entonces para aczi se 
reconocen varios grndc-s periodos en 
la relaci6n del homlbre (on su medio, 
diferentes por su duraci6n y 
organizaci6n socio-poiltica, por los 
recursos que explot6, por hOs sistenlas 
de comunicaci6n e integraci6n espacial, 
por el crecimiento demnogrLifico y, en 
general, por los problemas que debi6 
enfrentar y las maneras en que los 
resolvi6. 

Para los fines le este documento 
asumimos el perlodo de desarrolia 
aborigen (11.000 a.C. - 1.500); el de 
la dominaci6n espafiola (1550-1820); y 
el periodo republicanu, con so fise 
agroexportadora (1820-1960) y su fase 
de industrializaci6n (1960-1986). 

La informaci6n que continuaci6n 
presentamos, se organiza en dos 
grandes partes. La prinera corresponde 
a una visi6n global e integrada del 
desarrollo de la regi6n costera de 
acuerdo a la periodizaci6n propuesta. 
La segunda examina los cambios 
operados en las diversas actividades 
econ6micas, en la base de recursos y 
en el sector servicios, a partir de los 
afios 50. 

En general, este docurnento constituye 
un todo orgrinico con el trabajo 
denominado Ecuador, Perfil de sus 
Recursos Coric'os, publicado por el 
PMRC con el auspicio de las 
universidades costeras en Septienbre 
de 1987. 



PARTE I
 

aDlolIm Ol)l
 

-O ECU 




EL PERIODO 
DE DESARROLLO 
ABORIGEN 
(11.000 a.C - 1.500) 

Los primeros tiempos 

La dominaci6n espafhola (1550) termin6 
con los procesos de desarrollo 
aut6nomo de las sociedades abortgenes 
en estos territorios. Ese perlodo, en 
duraci6n, equivale a m~s de 25 veces 
el tiempo transcurrido desde la prisi6n 
y muerte de Atahualpa hasta hoy. 

Su desarrollo no estfi plenamente 
conocido por nosotros, entre otras 
razones por la destrucci6n cultural que 
signific6 la conquista y porque los 
estudios arqueol6gicos son muy 
recientes. Los descubrimientos y 
evidencias sobre las viejas sociedades, 
convierten a las actuales generaclones 
en herederas de un rico patrimonio 
cultural, cuyo proceso de aproplaci6n 
y conocimiento recifn empieza. 

Peter Bauman (1) sefala que, sobre la 
base de la informaci6n conocida para 
las civilizaciones mis antiguas de 
AmArlca Central, no se sabe que 6stas 
tuvieran centros urbanos con mfis de 
2 mil habitantes antes del aifo 1.600 
a.C. y que en el caso del PerGi tales
 
centros no existieron antes del aflo
 
2.100 a.C., mientras que en nuestra
 
costa eso ocurrl6 en el 3.100 o
 
posiblemente en el 4.000 aC.
 

Se sostlene (2) que a fines del silo 
XV nuestra costa tenla sobre el mill6n 
de habitantes, calculando ese nfmero 
segan la densidad de sitios 

I-. . 
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arqueol6gicos por irea, las t6cnicas de 
produccin desarrolladas y el dominio 
y modificaci6n de los ambientes 
naturales. Las cifras promedio para 
Am6rica Latina sefialan entre 40 y 50 
millones de habitantes para esa 6poca 
(3). 

Principales caracteristicas del 
desarrollo de las primeras sociedades 
aborigenes en la costa 

Las principales formas de produccifin 
reconocidas para nuestras sociedades 
aborTgenes son: cazador-recolector, 
horticola-agricola, agricola extensiva 
y agricola intensiva. Las dos filtimas 
formas van desde 3.000 a.C. a 1.500 
d nuestra era (op. cit. 2). 

La evidencia arqueol6gica sobre los 
grupos de cazadores-recolectores y las 
sociedades horticolas-agricolas establece 
8 rail afios de duracion para estas 
fuses. Fs el proceso dO mais lentos 
cambios. Ilacia el final do la segunda 
fuse Ins grupos tenlan ya asentamientos 
semipermanentes y pequenas aldeas. 
SU lazo era la consanguinidad y sU 
gobierno se ejercfa a trav s de los 
mayores o de nn hombre fuerte. A 
estas fases corresponde la inicial 
doresticacion do plntas. 

Con Ila agricultura extensiva el hombre 
fuerte gana mayor poder. Se empieza 
a construir las primeras aldeas con 
monticulos, las prineras "obras do 
arte" paa aunentar la producci6n 
agricola Nvse inicia la representaci6n 
plastica de los personajes de 
importancia. ln algunos sitios aparecen 
evidencias concretas de navegacin en 
mar abierto. 

La agricultura extensiva evolucion6 
hacia sistemas cada vez mAs complejos 
para desarrollar [a producc16n. Se 
constara t6cnicas avanzadas en 
"ingenlerla" hldriullca y en 
construccl6n monumental. Cada vez 
mis se produce una dlstlncl6n entre 
lo rural y 1o urbano. 

La organlzacl6n trlbal-clfnlca del 
primer milenlo de nuestra era, dlo paso 

a una organizaci6n socio-politica que 
integr6 amplios sectores del territorio 
mediante un fuerte sistema de 
intercambio. 

La artesanta familiar y el trueque 
facilitaron la especializaci6n y la 
constituci6n de grupos diferenciados 
en la producci6n y en el comercio 
como los "mindalaes". La defensa 
familiar de las primeras fases 
evolucion6 hacia las sociedades de 
guerreros. Estas instituciones 
empezaron a funcionar cada vez m~is 
como estratos saciales desde el perlodo 
agricola intensivo. 

Este desarrollo agricola, basado en la 
explotaci6n de ricos y variados 
ambientes, dio inicio a una red de 
intercambio de productos que sirvi6 
para integrar el desarrollo econ6mico 
e institucional del irea septentrional 
andina (sur de Colombia, Ecuador, 
norte de Peri). 

En la regi6n litoral del antiguo 
Ecuador, la comunicaci6n local se hizo 
principalmente mediante la navegaci6n 
fluvial y marftima. En el oriente se 
us6 el curso de los grandes ros. Las 
tres regiones estuvieron unidas por 
pasos y calzadas empedradas. Desde 
el inicio del perfodo agrfcola intensivo 
se introdujo el uso de llamas como 
animal de carga en la costa, las que 
se liallan ilustradas en la cerdmica de 
la cultura Chorrera. 

La navegaci6n a distancia se expandi6 
con la fabricaci6n de mejores 
embarcaciones. El trcifico por productos 
de prestigio fue de primordial 
importancia para unir no solo a todo 
el Ecuador antiguo, sino a 6ste con el 
drea andina y con mesoam~rlca desde, 
por lo menos, 2.000 a.C. 

En la Isla de La Plata se hall6 
evidencla de navegacl6n en alta mar 
desde 2.700 a.C. La Isla funclon6 como 
un puerto de intercamblo hasta la 
Ilegada de los espanloles. Este es el 
Gnlco sltlo de ia costa del Ecuador 
donde se ha encontrado cergmlca y 
orfebrer'a cuzquen'a (op. cit. 2). 



Los navegantes de Ic costa del Guayas 
entre los que se encuentran los lpunaes 
y los de la Provincia de El Oro (y de 
Thmbes cn ul norte dl iPerfi), formaron 
con los de Manabi una liga de 
navegantes mercaderes y fueron 
grandes pescadores. 


El sehorio de Salago (costa sur de 
Manabi) controlaba los puertos del 
norte de Manabi y Esmeraldas a la 
llegada de los espafioles. 

La Cxplotaci6ii de los recursos dcl 
mar, dc las lagucas y dc los estuarios 
quedo siempre en manos de grupos 
relacionados por parentesco. La 
distribuci6n y redistribuci6n dc los 
excedentcs fue realizada por 
especialistas, tanto para los productos 
bfsicos (sal, peces y mariscos oalados 
y/o ahumados), conio para los 
productos ex6ticos rtuales y dc 
prestigio (Spondylus )'Coca). 

La especializacin cil el trabajo debi6 
requerir dc t6cnicas para transmitir 
los conocimientos, no solo inel 
aspecto productivo sino tambi.n cn 
otras 5reas y cin1o ideol6gico. La 
trepanaci6n craneana para curar 
infecciones causadas por heridas dc 
flecha y otras operacioner! 
traumatol6gicas son eVidLntes dcsde 
el periodo agrfcola extensivo. Les 
diseos cada vez mas complejos en el 
nianejo del agua presupouen tanilbin 
Iaexistencia de bie estructurados 
procesos dc enseanza-aprendizaje, 

La destrucci6n de los testirnonios (let 
pensaniento prehisponico y (I etnocidio 
voluntario e involutario que diezmo 
a la poblaci6n hacen dc su 
reconstrucci6n una tarea barto dificil. 

Algunas grandes obras que testimonian 
el avance logrado en la relaci6n 
hombre-naturuleza han sobrevivido a 
la destrucci6i. Es el caso de las 
albarradas quc fueron destinadas 
princlpalmente a In recarga dc los 
aculferos de las 5reas semitridas dc 
la Penfnsula de Santa Elena; del 
manejo de los sitios inundables do la 
baja Cuenca del Guayas donde se 
combln6 agricultura y aculcultura en 

los canipos de cainlloics; v, dc lia 
rnudificaci6n te amplias zonas de las 
Cordilleras de Ilanabi - Guayas 
mediante el sistem a de terra zas. 

Tambi~n el petr6lo f,,e conocido por 
los habitantes de la peninsula dcsde 
el periodo horticola-agricoia inicial. 
Fue usado para decorar las figurinas 
Valdivia y comno pegamento para 
reparar vasijas. M'ls tarde, segflin los 
cronistas, sc 1o us6 tambien para 
impermeabilizar la suporestructura 
las jarcias ie las grandes balsas 
mantcfas (op. cit. 2). 

Los Incas 

Dclcr y otros (4) caracterizan al 
Tahuantinsuyo corno un organismo 
andino, ccntralizado y sin una clara 
noci6n de frontera (ver Figura No. 1). 
Andino por el 5tea dc implantaci6n. 
Centralizado debido al tipo dc 
organizaci6n con que resolvi6 los 
problemas de supervivencia en un 
medio muy dificil. Sin conocimiento 
de frontera, debido a la modalidad de 
expansi6n del imperio. 

Arn luega de las victorias militares, 
dice Deler, la integraci6n al imperio 
era progresiva. El prop6sito no era 
ampliar o cerrar fronteras, sino 
garanti7ar la continuidad de los 
intercambios inilenarios, controlar Lin 
conjunto de recursos claves y reforzar 
la integraci6n de los senorfos. 

La asimilaci6n progresiva de las 
estructuras anteriores, operaba 
mediante la integraci6n de los seflores 
locales (caciques o principales) al tueviO 
sistema de poder. El control politico 
se asentaba asf sobre el control de la 
lnformacl6n, de las poblaclones, de la 
economa, la ideologfa. El control 
militar sostenla sobre una red de 
plazas fuertes que protegia a los 
grupos Integrados contra los no 
sumisos. 

Pareciera que dentro del esquena 
incaico, el desarrollo de las sociedades 
aborIgenes de nuestra costa no se 
alter6 esencialmente. La presencia 
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Figura 1. 	 Intercamblo de poblacl6n y organizaci6n del espaclo por los Incas 
Tornado de Deler, 1983. 
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ncfsica no lleg6 a tener influencia EL PERIODO 
alguna en Manabf ni Esmeraldas. Su 
duracl6n en el Ecuador fue de 3 DE DESARROLLO 
generaclones. COLONIAL 

(1531 - 1822) 

A pesar de nuestra larga historia, los 
300 atios de la colonia han determinado 
el surgimiento y el curso de la 
socledad ecuatoriana actual. La 
integraci6n social y la identidad 
cultural de la nueva naci6n afin no se 
afirman plenamente, como lo han 
reiterado pfiblicaniente en sus mensajes 
a la naci6n los Presidentes Rold6s 
(1979) y Hurtado (1982). 

Los principales cambios que ocurrieron 
con la conquista fueron la destrucci6n 
del poder, cultura, poblaci6n y sistema 
productivo de las sociedades 
aborigenes, y la instauraci6n del poder 
colonial y su nuevo sistema de 
relaciones sociales v productivas. 

La colonia articul6 la vida del pais al 
nuevo eje metropolitano y marc6 el 
mfis grande y rfipido cambio general 
ocurrido en este territorio en cuanto 
al manejo del medio y al sentido de 
la vida. 

Importantes diferencias entre la sierra 
y la costa tienen su origen en la 
colonia. Desde el principio, en la sierra 
se concentr6 el poder politico
administrativo, la principal red urbana 
y de caminos, y la mayoria de la 
poblaci6n. Tambi6n en lo econ6mico 
la sierra era mis dinfimica. Pero esos 
elementos no permanecieron invariables 
y algunos empezaron a cambiar 
tempranamente en medlo de agudos 
confllctos. 

El Iniclal lnter6s de la colonla fue el 
oro y los metales preclosos. Los 
grandes polos mlneros de ese tiempo 
fueron PerO y Bolivia. En nuestro pals 
la explotacl6n de metales tuvo lugar 
al sur del Nudo del Azuay, hacla el 
norte la economla prosperaba sobre la 
base de textiles y productos agricolas 
para el mercado mlnero. 



sobrevino la ,Candocrisis obrajera el comercio de Guayaquil dependla del 
(principlo del siglo XVIII) ia economfa Consulado de Lima (op. cit. 6). 
serrana declln6 y se susteit6 en la 
produccl6n. agrfcola para el mercado. En los primeros aflos de la Repflblica, 
interno, contrastando 'con el rfpido estas particulares relaciones entre 
incremento de la agricultui'a de Guayaquil, BogotA,' Quito y Lima van 
exportac16n de la costa y al a expresarse, incluso militarmente, en . 

fora~clii~it~I6iiii~c6'fpoiTtic6"' 
de Guayaquil (5). . 

el'proceso-de~constituci6fl'*del 
Naclonal ecuatoriano. 

Estado" 
. 

La administraclft colonial del espaclo Sierra y costa, dos desarrollos 
y la situacl6n de lIaantigua Provincia diferentes 

do Gayaqil.Cuando las actividades textiles y 
Los .espafioles, de manera general, . agr0pecuaras de la Audlencla entraron 
siguieron los caminos del incario. En en crisls, las cludades serranas, aunque. 
el siglo XVI el control espaflol no continuaron sierido el centro del poder 
afect6 mnis quo a las hoyas politico, en lo econ6mlco fueron 
interandinas, a algunos puntos de la totalmente parasitaras del campo. 
costa y, de modo temporal, a unas 
pocas "cabezas de playa" de la . El slglo XVIII fue ei de conformaci6n 
amazonla, a partir de, las cuales so de los latifundiosserranos. Los. 
operaba las. explotaclones aurfferas (op. terratenlentes necesitaban apropiarse 
cit. 4).' Las cuatro quintas partes del de toda la tierra posible para:obllgar . 

territorlo. quedaron 'prfctlcamente fubra a los cada vez'-msescasos indios a 
de todo control espafol. someterse al r6gimen del concertaje.. 

Para ese tlempo la corona incorpor6 
La lntegraci6n de Guayaquli al 
Gobiorno do Quito Cue relativamente 
accidentada. Q 

. al. fisco todas' las encomlendas y 
suprim16 por lo tant6 la trlbutaci6n 
favor de particulares. 

:' 

a . 

Al creae 
IA crearse 

l A a de.Quito"El 
la Auddenclad Qutococrtaje 

proceso de constit'ucijn de 
do los 

-. ' 

(1563) como parte del Virr'eynato de indogenas era descrito en 1736 asT: 
Lima, la Provincla de: Guayaquil. quo "Dos benoficlos grandes consigun los 
comprendfa las actuales Provinclas do 
Guayas, Manabi, El Oro' y Los Rfos . 

duefos de las haciendas en despojar. 
a. los-indios de las tierras-quo poseen: 

qued6 bajo Ia jurlsdicci6n do Quito. uno, el agrandar las suyas cmo queda 
dicho; y el otro es que aquellos indios" 

En 1723 Ia Audiencla de Quito fue .quo han quedado imposibilitados de 
desmembrada del Vlrreynato de Lima trabajar de cuenta suya, se ven 
y pas6 con todas.sus 
Nueva Granada, pero 

provincias al 
qued6 en lo 

de precisados ahacer mita voluntaria; 
por otra parte los corregidores y 

y 

judicial sometldaal PerO. La relac16n curas, apenas slenten quo el Inio ha. 
de In Provincla de Guayaquil con Lima recibido dinero de la forzada y mala 
so fortalecerla mis tarde, 'con su venta, buscan medlos, los unos 
ereccl6n en Gobernacifn (1763), formando querellas imaglnarias, y los 
estimulada .por la, polltica de libre otros con funclones de la Iglesa, y 
conlorcio puosta en prdtca dentro del fficllmente consiguen que pase a sus 
imporlo ospafl01 por los Borbones manos aqual dinero, quedando el pobre 
Carlos III y IV (6), -:,Indlo'sin "terrasy'sin el miserable 

En 1803 por 
, 

c~dula real so anex6 
niporte ya reclbido 'per ellas. V16ndose 

el inteliz perseguldo, sIn modios para 
Guayaquil a Lima para efectos de. mantener su familla, .ni pager el 
administraci6n, justlcla, guerra y trlbuto cuando so le cumple el plazo, 
haclonda, Tres aflos m/s tarde" tambl~n huyendo do perecer on un obraje 



se ve precisado a venderse en una 
hacienda para que su amo la satisfaga 
por 61; de lo que resulta la 
despoblaci6n de aquellos naturales, 
porque la miseria, el pesar y el mucho 
trabajo va arruinando la salud de toda 
aquella familia, hasta que consumidos 
mueren" (7). 

El desarrollo de la antigua Provincia 
de Guayaquil sigui6 otro patr6n 
econ6mico-social. 

Poco despu~s de las fundaciones (1535-
1538), los mercaderes de Guayaquil 
tenTan ya una actividad considerable 
como intermediarios de la sierra con 
otras regiones de la costa del Pacffico. 
Guayaquil fue el puerto principal de 

Ia Audiencia de Quito y ya a fines del 
siglo XVI adquiri6 el segundo rango de 
importancia (despu~s del Callao) en la 
jerarquia de los puertos de la costa 
del Pacifico Sur. 

Desde fines del siglo XVI Guayaquil 
cacao. Su principalprincipi6 a exportar 

mercado era M(xico, pero ya por la 

ddcada de 1580 el mercado inclula 
directamente a Espafia. 

hastaDesde inediadas del sigla XVI 

comienzos del siglo XVIII la 
construcci6n naval y la exportaci6n de 
madera eran tanto o m~is importantes 
que las exportaciones de cacao como 
fuente de ingresos para los vecinos del 
puerto (op. cit.4). 

Para el siglo XVII Guayaquil, gracias 
a lamadra de Ial Cuncancoruptblede Cuencaa Ia nadera incorruptible de sus a la capacidaddel Guayas y 

carpinteros, tuvo los astilleros navales 

el Gimp arnte de Pcfica ur. Era
el finico lugar donde se canstruta y' 
carenaba buques de todo porte. La 

actividad operaba exclusivamente como 
una empresa local. Su esplendor durarla 
hasta medlados del slglo XVIII. 

A prop6slto de la actlvldad del 
astillero, "todas las faenas que son 
correspondlentes a este astlllero son 
hechas por los negros esclavos y llbres 
que hay en Guayaqull, emplefndose 
cusi todo el veclndarlo de castas que 
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habitan en esta ciudad en los oficios 
de carpinterfa y calafaterta, con los 
cuales se mantienen, porque ademds 
de que rara vez falta fibrica en el 
astillero, hay continuamente trabajo 
de carenas en el rfo, por cuya causa 
la maestranza de Guayaqull es la mis 
numerosa entre todas las del mar del 
sur". 

"No solamente da Guayaquil los navlos 
que navegan en aquellos mares, slendo 
treinta o cuarenta los que mantlenen 
el comercio de sus costas, mas tambln 
da maderas para que se carenen y 
reparen, tanto dentro de aquel rfo 
como en el puerto del Callao, a cuyo 
fin no cesan las embarcaciones de 
acarrear, durante todo el afio, 
maderas, unas para la marina y otras 
para las fibricas de casas en el Callao 
y en Lima, y en todas las ciudades 
grandes de Valles, donde casi todos los 

edificios se empiezan y acaban con 
madera. A vista de esto se conoceri 
con cuinta raz6n tratamos en el 

capitulo precedente la importancia de 
susGuayaquil y la necesidad de 

prevenciones para tenerlo bien 
defendido, con todo Io demis que se 
juzg6 digno de la mayor atenci6n y del 

mis vigilante cuidado" (op. cit. 7). 

En el campo, el sistema de tenencla 
de la tierra que se desarroll6 en el 
siglo XVII era una mezcla de 

la XV ienam de 
latifundiaos,y haciendas medianaotamafio parcelas de delabradares. Segfln 
Hlamerly (de quien hemos extraido gran 

parte de la informaci6n sobre el 

cacao), camerciantes, cacaaguayaquilefios,hacendadasparay muchos el 

era su principal fuente de ingresos. El 
cacao (impropio para las tierras 5ridas 
de ManabT y Santa Elena), florecl6 en
Daule y Guayaquil rural (Baba, 
DueyGaaulrrl(aa 

zonas de abundanteBabahoyo, Machala)
lrrlgacl6n natural. Una actividad local 
que se desarrollaba sin mayor 
Interferencla fue la ganaderla en la 

Peninsula de Santa Elena, manejada por 
las comunidades indlgenas de Chanduy, 
Chong6n y Colonche, en tlerras 
ancestrales compradas al Rey. 

La comerclallzacl6n del cacao fue 
slempre un asunto confllctlvo. El 20 
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de abril de 1629 se expidi6 la Real 
C~dula por la cual se concedfa a 
Guayaquil el privilegio de comerciar 
sus frutos con Nueva Espafia, pero en 
1631, 1635 y 1639 Guayaquil sufri6 la 
prohibici6n de comerciar con los 
Virreynatos de Lima y M6xico. Talvez 
la raz6n est5 en la competencia, pues 
durante la d6cada de 1630 Venezuela 
era el principal proveedor de cacao a 
Espai'a y al resto de Europa. 

Las prohibiciones provocaron 
permanentes peticiones de revocatoria 
que no fueron atendidas, de manera 
que se opt6 por burlarlas mediante el 
contrabando. 

Reci6n en 1774 Carlos III levant6 las 
trabas a la exportaci6n de cacao, 
autorizando el comercio virtualmente 
libre entre los Virreynatos, al tiempo 
lue redujo los derechos aduaneros y

consulares del cacao del 8 al 5% (op. 
cit. 6). 

A partir de 1779 se registra la primera 
bonanza cacaotera que durarla hasta 
1842, aproximadamente. Con las 
reformas borb6nicas, el comercio de 
Guayaquil se fortaleci6 con M6xico y 
Am6rica Central y se expandi6 hacia 
Espafia y el resto de Europa. La 
exportaci6n cacaotera pas6 de 47 mil 
quintales en 1779 a 105 mil en 1820. 

El cacao tenia como destinos 
principales Acapulco, Espafia (via Lima 
o Panam6i), y la Habana. En 1793 el 
68% del cacao salla con destino a 
Lima y de allf a Espabia. 

El cacao gener6 un impulso sin 
precedentes en la economla de la 
provincia. El trffico maritimo crecl6 
y se consolidaron importantes grupos 
de poder, conocldos aquT mis tarde 
como los "gran cacao". 

En la d6cada de 1780 la corona 
monopoliz6 las vegas a Io largo del Rfo 
Daule para el cultlvo del tabaco. Los 
dauleos comblnaban el cultlvo de 
tabaco con el plfitano, la cria de 
ganado vacuno y la construcclin de 
canoas. Daule y Balzar durante la 
Oltima d~cada del siglo XVIII 

atendieron plenamente la demanda 
interna de tabaco y la de los 
consumidores del Peri. 

Los propietarios y labra/ores del 
Guayaquil rural cultivabAn hortalizas, 
arroz y eran abastacedores de madera, 
carne, guineo, car'a de azicar, y 
frutas. Estas actividades fueron 
permanentes y se mantuvieron a 1o 
largo de los siglos XVII y XIX. Aunque 
en cantidades menores por Guayaquil 
se export6 arroz, mangle, otras 
maderas, balaustres de todos los 
tamafios, caf6, algo16n. 

En la d~cada de 1810 bajaron las 
exportaciones. Fueron muy duros estos 
10 afios para los guayaquilefios. La 
principal preocupaci6n del cabildo rue 
lograr la eliminaci6n o rebaja de los 
impuestos a las exportaciones de 
cacao. En t6rminos generales, 6sta rue 
una lucha perdida. Lri soluci6n rue la 
independencia proclamada el 9 de 
Octubre de 1820. 

Antes de la independencia las 
principales importaciones se limitaban 
a harina, trigo, aceite de oliva, vinos 
y aguardiente de Peri y Chile; 
porcelana y perfumes y especies de 
Filipinas; tejidos y ferreteria de 
Espafia; y, tejidos brit5nicos. Despu6s 
de la independencia la costa importaba 
libremente casimires, vidrio, porcelana 
y ferreterfa de Inglaterra; artfculos de 
lino de Alemania; seda de Francia y 
China; algodones de la India; y, harina, 
carne salada, muebles y telas de 
algod6n de los Estados Unidos (op. cit. 
6). 



La comunicacl6n y sus vas 

Desde los primeros afios de la 
domlnaci6n colonial, Quito qulso una 
salida al mar. Antes de que Don Pedro 
Vicente Maldonado lograra (1735) abrlr 
un camino desde Quito a Esmeraldas, 
otros dos intentos tuvieron lugar. Una 

y Santoruta ablerta entre Chone 

Domingo funcion6 por poco tlempo y 
para 1735 estaba ya impracticable. 

Sin caminos, el patr6n de poblaci6n y
ocupaci6n del espacio en la costa 
sigui6 el curso de los ros y la ltnea 
de playa. De los rfos dependi6 

Guayaquil para la comunicaci6n local 
hasta que poco a poco fue abriei.do 
una 	 red de caminos transitables a lomo 
de mula para unirse con la Peninsula 

de Santa Elena y Manabi y con el 
norte, centro y sur de la sierra. La 
comunicaci6n con la parte sur de la 
provincia (actualmente El Oro) era 
bisicamente por las aguas del Golfo. 

A fines del siglo XVIII y principios del,, 
XIX I ubo numerosos esfuerzos por 
mejorar los caminos existentes y abrlr 
otros nuevos entre la sierra y la costa. 
Muchos de ellos sin embargo no 
pasaron de proyectos. 

En 1799, 	 a cambio de que se le 
conceda por 10 afios en monopolio la 
venta de hielo y nieve en Babahoyo 
y Guayaquil, de que se le concedan las 
tierras a lo largo del camino y adomrs 
se le nombre corregidor de Riobamba, 
Pedro Tovar construy6 una "carretera" 
de 6 varas de ancho entre Guaranda 
y Ojiva, (un punto pr6ximo a 
Babahoyo). Hasta 1804 esta carretera 
estuvo en buenas condiciones, pero 
aparentemente se la dej6 de usar en 
pocos anlos (op. cit. 6). 

La disminuci6n de trfico entre 
Guayaquil y Quito debido a la 
depresi6n econ6mica de la sierra, al 
bloqueo impuesto desde el litoral sobre 
la sierra con ocasi6n del movimiento 
independentista entre 1809 y 1812, al 
poco interns de los comerciantes de 
Guayaquil, y al modelo volcado hacia 
afuera de la economia de la regi6n, 
debieron haber contribuldo al escaso 
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Flgura 2. 	 Camlnos de la costa a fines de la 
colonla (1810) 
Informacion de base: Hamerly, 1973. 

ELABORACION: F'undac16n Maldonado. 

desarrollo de las vlas terrestres hacia 
la sierra. 

Poblaci6n 	en la colonia 

Marcos (op. cit. 2) propone que la 
poblacl6n 	 de nuestra costa 
probablemente sobrepasaba el mtll6n 
al tiempo del descubrimiento de 
Am(rlca. La investlgaci6n no ha 
esclarecido plenamente este aspecto, 
pero tanto Ecuador como Perri han 
debido esperar varlos siglos para llegar 
a esa clfra. 

http:abriei.do
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La poblaci6n de la costa, que fue 
reducida en comparacifn a la de la 
sierra durante la colonia, tuvo un 
crecimiento mucho mds din~mico. 

Para 1570 Guayaqull tenta apenas unos 
3 mil indlos tributarios, que 
representaban el 4% del total de la 
Audiencia. Quito tenta el 57% (op. cit. 
4). La mayor parte de los mestizos e 
indios de la costa vivian cerca del 
mar, el resto en las pianicies del 


Guayas. Doscientos ah'os despu s habfa 

2.107 esclavos en la costa, de loscuales 1.213 residlan en Guayaquil. 

Entre 1765 y 1840 la poblaci6n de la 
costa pas6 de 22 a 86 mil. En esos 
mismos afios la poblaci6n del puerto 
de Guayaquil pas6 de 5 a 18 6 20 mil. 
El origen de este crecimiento fue la 
migraci6n dentro del propio distrito, 
desde la sierra y desde el norte del 
PerGi (op. cit. 6). 

Con la bonanza del cacao, Santiago de 
Guayaquil dej6 de ser una gran aldea 
y se convirti6 en un puerto activo. 
Villorrios como Machala y Baba se 
convirtieron en pueblos. Una revoluci6n 
demografica se estaba produciendo 
teniendo como eje al cacao. Mientras 
que en 1780 el litoral representaba el 
6,7% de la poblaci6n del pals, hacia 
1825 tenTa ya casi el 14%. 

LA REPUBLICA
 

El 10 de Agosto de 1809 se abre en 
Quito el proceso independentista. La
 
Qui p inependnta 
ofensiva final empieza con da 
independencia de Guayaquil ci 9 de 
Octubre de 1820. La proclaracin lel 
estado nacional soberane y libre ocurre 
2 ahos despu6s. 

Luego de 1830, agotado el breve 
episodio de la Gran Colombia, la nueva 
repiblica va a atravesar 5 fases 
econ6mico-politicas antes de Ilegar a 
la actual. Esas fases son: 

- La de conformaci6n y consolidaci6n 
del estado nacional y del sistema 

de bancos privados, sustentada en la 
producci6n cacaotera costefia (1830
1875). 

- La de la revoluci6n liberal con 
hegemonla de la costa (1875-1925), 

e integraci6n espacial costa-sierra con 
el ferrocarril Guayaquil-Quito, 
sustentada tambirn en una nueva 
bonanza cacaotera. 

- La de crisis de la agroexportaci6n 
cacaotera, constituci6n del sistema 

bancario y de control financiero 
estatal, y gran inestabilidad politica 
(1925-1947).
 

- La del nuevo boom agroexportador 
en su fase bananera, con estabilidad 

polftica y nueva integraci6n espacial 
centrada en las carreteras de la ruta 
del banano (1948-1963). 

- La fase actual ocupa los Oltimos 
25 afIos aproxhmadamente y tiene 

como ejes del desarrollo al proceso de 
industrlalizacl6n y al petr6leo que 
posibtllt6 la diversiflcacl6n y 
modernlzacl6n de la economla 
ecuatorlana (1963-1986). Un signo 
Importante y muy reclente es el nuevo 
"boom" camaroncro. 
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La conformaci6n del Estado Nacional 
(1830-1875) 1 Fase) 

El pals resiste la dcsintegraci6n 

La dominaci6n colonial nunca pudo 

integrar espacialmente las tres regiones 
sobre unacontinentales del Ecuador 

misma direcci6n polltico-administrativa. 
La enorme Provincia de Guayaquil, con 

una economTa orientada hacia el 

exterior y nexos muy d~biles con la 

sierra, Unas veces pertenoci6 al 

Virreynato do Lima y otras al de 

Nueva Granada (Colombia), aunque 
siempre fue parte de la Audiencia (1e 

Quito que constituy6 la base fisica del 

territorio ecuatoriano. 

Esta d6bil cohesi6n de Guayaquil con 

la Audioncia se evidencia en la 


proclaina de independencia: "La 
Provincia de Guayaquil so declara en 

entera libertad para unirse a la grande 
do las queasociaci6n que le convenga 

se han de formar en la America del 

Sur". "El comercio serli libre, por mar 

y tierra, con todos los pueblos que no 
de nuestrose opongan a la forma libre 

gobierno" (8). 

El 13 de mayo do 1830, en Quito, se 
declara la separaci6n do la Gran 
Colombia y so decide "constituir un 
estado libre e independiente". Dias 
despues Guayaquil y CtCica adhirieron 
a esta decisi6n y finalmente se aprob6 
la Primera Constituci6n de la actual 
Repfblica del Ecuador. 

En las tres primeras (ecadas de la 
Replblica, hobo el intent do 
reconstruir la Grai Colombia. La 
existencia del Estado Nacional se vio 
amenazada por la frustrada invasi6n 
espahola para el restablecimiento del 
dominio colonial y por las gestiones 
que solicitalan el protectorado franrcs. 
La integridad territorial se vio tambicn 
amenazada por los intentos de anexar 
el norte del pals a la Republica de 
Colombia y por Ia invasi6n peruana 
(1859) que busc la anexi6n do la 
antigua Provincia de Guayaquil. 

La consolidaci6n del Estado .Naclonal 
y la preservacl6n de su base territorial 

ocurren bajo el rcginien del 
guayaquilefio Gabriel Garcia Moreno 
(1860-1875). Con 61 so inicia ademtis 

el ferrocarril costa-sierra, se impulsa 
la construcci6n do carreteras y se 

configura el sistema de la banca 
privada que asistirfi con c rditos al 
Gobierno Central. 

En los 45 afios de este perlodo hay 11
 

ejercicios presidenciales, 
correspondi6-ndoles a 7 representantes 
guayaquilefios gohernar 31 aflos y 
medio, incluyendo el Gobierno de 
Urbina que si bien habia nacido en 

Ambato, tenia sus intereses politico
econ6micos on Guayaquil. 

Se profundiza la diferanciaci6n 
productiva entre la sierra y ia costa 

Entre 1830 y 1875 en la economia 
nacional las regiones continentalcs 
tenlan un comportamiento diferente: 
la costa producla b5isicamente para la 

para el consumoexportaci6n, la sierra 
no tenla ningunainterno y el oriente 

5ignificaci6n econ6mica. 

La actividad econ6mica dr, la costa no 

era uniforme. La Provincia de 
Esmeraldas, cuyo territorio 
mayoritariamente no formaba parte de 
la antigua Provincia do Guayaquil, no 
fue durante este perfodo un elemento 
importante de la economia regional, 
entre otras razones, pol' sU baja 
poblaci6n, por la ausencia de vlas de 
comunicaci6n terrestre, por la distancia 
con Guayaquil y porquc los recursos 
silvicolas que posea, eran tambi6n 
abundantes en las otras provincias. 

Manabi aport6 al comercio exportador 
caf6 y cacao, y fundamentalmente 
sombreros de paja toquilla. 

En general la economla de la franja 
costera no aport6 a la agroexportacl6n, 
era de autoconsumo on los manglares 
y de ganaderfa en las llanuras de la 
Peninsula de Santa Elena. 

Las actuales Provincias de Los Rios 

y El Oro y la baja Cuenca del Guayas 
eran la base territorial de la 
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produccl6n cacaotera y, en . 
cansecen cla el centr0oeon~mico de 
la regi~ y :del pafs,.'Entre 1852 y 1875 
el valor acumulado <de las . 
exportaclones' Ileg6 a 83 millones de < 

sucres .correspondi:ndole:a cacaoel 

5%Enese .tiemipo el' Sucre y el d6iar 

La 

La producci6n cacaotera fue extensiva 
y concentr6 grandes 6reas; en pocas 
haciepdas. Coexistlan formas, salariales 
y ser~jes de prodiucc16n; ILacalidad ' 

y abundancia de la tierra no exig la 
incorporaci6n de tecnologfa avanzada.' 

El crecimlento de' las actividades 
conmerciales gener6 la necesidad de un 
sistema de bancos. A[unque desde la 
d~cada del 40 los comerciantes. 
costeIos intentaron".constituirlos, este 
anhelo s6lo se realiZ6 a fines de los 
50. Dos serfan los mis importantes: . 

el, de Luzarraga (perteneciente a* 
Manuel Antonio de Luzarraga, para 
entonces el hornbre m~s rico* del 
Ecuador) y, el Banco del Ecuador 
principal prestamista durante el ; 

Gobierno de Garcia Moreno. 

El 6xito de la agroexportaci6n condujo 
inmediatamente a ja ampliacl6n de las 
plantaciones. Los exportadores 
guayaquilei~os no tenfan nlngOn inter6s 
por diverslficar ln produccl6n y. 
desarrollar la industria. M s rentable " 

les era produclr cacao, tabaco (o 
recoger. taguay caucho) que tenfan 
muy bajo cbsto de producci6n y . 

mer"rdm asegurado, En 
camio,. iniclar un proyecto industrial 
significaba lnversi6n en maquinarla, 
tecnologla y salarlos, sin la menor 
posibllidad de competir en el mercado 
internacional ni de vender sus 

.. 

'Compafila 

productos en el casl Inexistente' 
mercado interno (9). ' ' " ' 

'A pesar de ello hubo hechos' tan 
significativos como el invento de una 
miquina de tejer sombreros de paja . 

toquilla (1844) y el de la navegaci6n 
submarina en Guayaquil donde el 
marino Js& Rodriguez reallz6 la 
tavesla 'del Rfo Guayas en un bote 
sumergido denominado. "el hipop6tamo" 
(1838) (10), 

El vapor inicla una 
transporte. Nace el 

LaS cr6nicas sobre 
de !a independencia 
dificultades de las 

movillzarse, por la 

revolucion en ,.1 
ferrocarril 

la campafia millLar 
relatan las grandts l 

tropas pa. 

ausencla do caminos 

esteros, interiores de la .costa las balsas 
y canoas eran 'el principal medl6, de 
transporte y, en tierra, recuas de 
mulas y largas 'filas de cargadores *~ 

indios movilizaban' los productos en el 
camlno Babahoyo-Quito. Esta fue Ia 
herencia colonial. Afin en 1925, todo 
el equipo de la Central Elctrica de 
Cuenca fue Ilevado a espaldas de 3 
mil indi6s, desde Huigra (150 
kil6m-tros) sin pago de remuneraci6n 

'aguna para ellos (11). 

La economla de exportacl6n de la
 
reg16n necesitaba desarrollar la
 
navegaci6n. En 1822,fVlcente.
 
Rocafuerte lnlci6 desde New York ante
 
el Ministerlo de Relaclones Exteriores
 
de Colombia, negociaciones en busca
 
de una autorizacl6n para establecer una
 
ltnea de navegacl6n en el Oc&ano'
 

,aifco
 
En 1823 Bollvar cre6 la Escuela
 
Nutica en Guayaquil,. 5 afios m~s
 
tarde tenTa 82 alumnos y 20 graduados.
 
La Escuela' tuvo vida azarosa, fruto
 
de la turbulenta politica de Ia 6poca,' 
 "' 

pero en 1853-1854 el Presidente
 
Urbina, ex-alumno de la Escuela, Ia
 
reestableci6 (12).
 

vexterior 

'En 1841 se lanz6 en Guayaquil el
 

'primer ~yapor 'construldo 'en: la costa 
latinoamericana del PacIfico, pero 
reci6n en 1863 se constituy6 la 

de Navegacifn del Guayas '''''
 

por vapor, La oficina de lalCapitanta
 
del Puerto de Guayaquil fue inaugurada
 
en 1857 (op. clt. 10), 

El principal impulso en la navegaci6n
 
a vapor ocurr6 entre 1860-1880. Este'
 
es tambi6n el perfodo en que' se inicia.
 
la construccinf de carreteras y del
 
ferrocarril. Se trata de una verdadera
 
revoluclnf, Oues marca la lncorporacl6n'
 
de Ia' tdcnica'~moderna a los sistemas
 
de transportacl6n.'' "
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La poblacl6n crecla a pesar de las A partir de la independencia de 
pestes Guayaquil el nfmero de esclavos en 

la costa se redujo considerablemente. 
En general, durante este perlodo la Cuando en 1851 Urbina decret6 la 
costa represent6 entre el 13 y 15% de manumisl6n, los esclavos tenlan ya muy
la poblac16n naclonal. Para 1839-1840, poco peso en la fuerza de trabajo
el pals tenla unos 643 mil habitantes costei~a. 
correspondi6ndole a Guayas 51.437, a 
Los Rlos 10.045, a Manab! 23.641 (op. Entre los afos 1823-1876 la flebre 
cit. 6). amarilla se present5 en Guayaquil seis 

veces. En el aflo 43 murleron unas 5 
Durante el siglo XIK gran parte de la mil personas. 
lucha polftica entre la burguesla 
costefla y los terratenientes serranos 
se centr6 en la captaci6n de la mano Lo que produclan los partidos de la 
de obra campesina. El indio en la regl6n 
sierra pagaba el "tributo de indios" que 
en la costa se aboli6 en 1820. En la El cronista don Andr~s Baleato (op.
sierra el campesino s6lo nominalmente cit. 10), autor de la Monograffa du 
recibla salario; en cambio, en muchas Guayaquil en 1820, sefiala los 
plantaciones de la costa se pagaba principales productos de los mfs 
realmente salario. Segfn Hamerly, en impottantes partidos (divisiones
1858 de 329 parroquianos de Sabaneta, territoriales) de la costa (ver Tabla 
cant6n Babahoyo, el 50% eran serranos No. 1). 
y/o hijos de serranos. 

TABLA 1. Principales productos de los mfis importantes partidos de la 
costa
 

Partidos Artfculos principales 

Machala Cacao 
Punfi y Balao Grande Cacao 
Naranjal Cacao y maderas. Se hacen canoas y buques
Yaguachi Ganado vacuno y caballar; arroz y maderas 
Babahoyo Ganado vacuno y caballar; cacao y maderas 
Palenque Ganado vacuno y caballar; cacao y maderas 
Balzar Ganado vacuno y caballar; cacao y maderas. Se 

hacen muchas canoas 
Canoa Pita, cera y carey
Puerto Viejo Cacao, manteca de cacao, cera, sombreros de 

Jipijapa y de mocora, pita, cabuyas y hamacas 
Santa Elena Ganado vacuno, cera, sales, brea y algunos 

sombreros de Jipijapa
Daule Ganado vacuno, mieles de cafla, algod6n, maderas, 

frutas y tabaco
 
Baba Ganado vacuno y caballar; cacao y caf6
 
Samborond6n Ganado 
 vacuno y mieles de cafla
 
Pueblo Viejo Cacao y maderas. Se hacen muchas canoas y
 

buques
 

FUENTE: Banco del Ecuador, 1920. Cr6nlca Comercial e Industrial de 

Guayaqull en el primer siglo de la Independencla. 

ELABORACION: Fundac16n Maldonado 



En relaci6n a los otros recursos, la 
informaci6n revela que a fines del 
perlodo se inici6 la recolecc16n de 
caucho y tagua en bosques naturales; 
que la pesca, la recolecc16n de 
crust~ceos y moluscos fue para 
autosubsistencla; que el Ecuador era 
exportador de madera, alcanzando en 
1858 el afio pico con 251.581 sucres 
(8% del total de las exportaciones 
nacionales). De los yarimientos 
petroliferos de Santa Elena el inico 
producto aprovechado era la brea que 
abastecfa las necesidades nacionales, 
lleg5ndose a exportar en 1870 unos 750 
quintales; en la Peninsula de Santa 
Elena tambi~n se continuaba 
produciendo sal (op. cit. 10). 

Bonanza cacaotera (1875-1925)(11 Fase) 

Le hegemonla poliftica se traslad6 a 
la costa 


El proceso politico que caracteriza a 
esta fase es la revoluci6n liberal. 

El 5 de Junlo de 1895 Guayaquil 
proclama corno Jefe Supremo a Eloy 
Alfaro, en ese entonces, en Panama, 
y se desconoce al Gobierno Central. 
Dos meses despu~s Alfaro entr6 en 
Quito e instaur6 el poder liberal, tras 
varias victorias militares. 

Hasta 1895 se desarroll6 una violenta 
lucha entre liberales (principalmente 
asentados en la costa) y conservadores 
(cuyo asiento era la sierra). Las 
insurrecciones liberales empezaron en 
la d~cada de los 60 y se desarrollaron 
con gran vigor en los 80, en que la 
Iglesia Cat6lica dio a la contienda un 
marcado tinte religloso. 

Para los alos 70 la recaudacl6n fiscal 
lleg6 a ser el equlvalente del 30% de 
la exportacl6n de cacao y la 
agroexportacl6n costela sostenfa al 
Goblerno de Quito. Los jefes de la 
lnsurreccl6n liberal fueron prestantes 
flguras de la economia costela. Luls 
Vargas Torres, hacendado y 
comerciante esmeraldeo con intereses 
en la tagua y el caucho. Los Alfaro, 

en Manabf, ligados ; la exportacion de 
sombreros de paja toquilla. Nicolas 
Infante y Eduardo Hidalgo, hacendados 
cacaoteros de Los Rios. Emilio 
Estrada, del Guayas, vinculado a la 
banca. Los Serrano, de El Oro, grandes 
cacaoteros (13). 

A mils de los jefes militares 
mencionados, entre los firmantes de 
la proclama del 5 de Junio constan los 
nombres de figUras de primer rango 
en la agroexportaci6n y la banca. 

En los arios que precedieron al triunfo 
liberal, tres gobiernos que conformaron 
el perfodo hist6rico denominado 
"Progresismo", buscaron mediar en la 
contienda. Uno de los Presidentes fue 
Pl'cido Caamaf-o (1834-1888), 
banquero, propietario cacaotero y 
administrador de la lacienda Tenguel, 
la mis grande plantaci6n de cacao en 
el mundo, con tres millones de 5rboles 
y una extensi6n de 25 mil hectfreas 
(14). 

La revoluci6n liberal tranmfiri6 el 
control del Estado a los sectores 
agrocomerciales y bancarios; separ6 la 
Iglesia del Estado; expropi6 140 mil 
hectfireas pertenecientes a la Iglesia; 
estableci6 el laicismo, cre6 los 
Normales formadores de maestros, 
fund6 escuelas y colegios y decret6 la 
obligatoriedad de la ensefianza; 
promulg6 leyes sociales sobre 
matrimonio, libertad de culto, divorcio, 
abolici6n del concertaje, salario minimo 
para los indigenas; expidiCo leyes 
econ6micas para proteger la industria 
y regular el comercio; incorpor6 a la 
mujer a la administracitn iblica. 
Estas reformas se consolidaron al ser 
incluTdas en la Constituci6n de 1906. 

El proceso renovador del liberallsmo 
se trunc6 con el asesinato de Alfaro 
(1912). El posterior perlodo se 
caractcrlz6 por la influencla marcada 
de la banca y por la constituclon de 
una nueva alianza de clases, por el 
decrec!mlento de la pugna con la 
Iglesla y por el surglmlento de Ins 
primeras organlzaciones y luchas 
obreras. 
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Los bancos fueron los principales surgimiento de fibricas de cigarrillo, 
beneficlarios dek.'auge cacaotero cerveza, hielo, galletas y otros blenes 

de consumo en Guayaquil (op. cit. 13). 
El sIsLema bancario privado creci6 
considerablemente en este perfodo y A inicios de los alios 20, la economla 
fue el mayor beneficiarto del auge ecuatorlana entr6 en crisis. El negoclo 

4*io cacaotero. Los eles finanuleros, fueron . cacaotero que-era pr6spero.a pesar.del.. 
el Banco del Ecuador,. '4e era el banco . lento crecimlento de la demanda se 
de los importadores y, el'Banco trastoc6 al estallar la primera guerra 
Comercial y AgrTcola (1894) que mundial. 
control6 el comerclo nacional e 
internacional del cacao (15). Ligados Segfn Carbo (op. cit. 15) la escasez 
a la actividad agrTcola estuvieron ei de vapores, los altos fletes y seguros, 
Banco Territorial (1886) y el de las dificultades respecto a cambios y 
Cr~dlto Hipotecario (1871). letras, las prohibiciones o restricciones 

dictadas por Inglaterra y Francla 
Adems de las actividades comerciales, contra la importac6n de cacao, las 
dos grandes fuentes de enriquecimlento acumulaciones de cacao en los centros, 
manejaron los bancos: la emlsi6n de de producci6n y consumo, ia carestla 
billetes sin respaido de oro fislco y los de azficar en los paTses europeos, la 
pr~stamos usureros al Gobierno. Al 31 venta del 87% del cacao a conslgnacl6n 
de dlciembre de 191l4 el Banco . por parte de ia Asociacl6n de 
Comercial y Agrfcola tenla en sus Agricultores, afectaron enormemente 
b6vedas 154.900 sucres en oro fisico, al mercado de cacao. 
mientras circulaban 9.650.820 sucres 
(16). Para 1924 el Gobierno le debTa Las exportaciones ecuatorianas que en 
al Banco Comercial y AgrTcola 21.8 1903 fueron de 32.5 millones de sucres 
millones de sucres, de los cuales 1i cayeron a 27.5 en 1918. Durante los 
millones correspondlan a intereses'(17). 2 ahlos inmedlatos el cacao tuvo una 

fugaz recuperaci6n, pero luego el 
Como el Estado careTa de un banco preclo cay6 de 26,7 d6lares el quintal 
central, cada banco particular emitfa en 1920 a 5,7 en 1921. En Septiembre 
sus propios billetes en medio de un de este afio un d6lar valfa 2,18 sucres. 
caos monetarlo. Billetes emltldos en 
Quito no eran reconocidos en La economla ecuatorlana lnici6 ast un 
Guayaquil. El caos y las utllldades dramfitico perfodo decrisis de 25 aflos. 
aumentaron cuando el Goblerno decret6 No tenta otro producto que 
que las monedas no podfan ser reemplazara al cacao, carecTa de una 
convertidas en oro. base industrial y no contaba con 

recursos minero-petroleros en 
El enorme poder de los bancos explotac6n significativa. 
guayaquilefios y su influencla en las 
esferas de Goblerno, dieron el nombre 
a este perfodo, conocido en nuestra La electricidad y los hidrocarburos se 
historla como "plutocrgtico". Desde el incorporan a la comunicaci6n y al 
triunfo liberal hasta 1i925, excluyendo transporte 
los Gobiernos de Alfaro, hubo 7 
ojerciclos prosidenciales de los cuales La formidable penetraci6n de la 
6 respondieron dlrectamente al poder t~cnIca'en los sistemas de transporte 

V . bancarlo. y comunicacl6n tuvo sus mfis notables 
expresiones en este perfodo. Los 

En esa, poca creci6 el sector ferrocarriles ampliaron grandemente 
manufacturero destacgndose la su cobertura espaclal, se Instal6 el 
implantact6n de los Ingenlos azucareros tel~grafo y el telfono entre Guayaqull 
en la zona Yaguachi-Mllagro, a ]a quo y Quito, se Integr6 toda la costa (a 
correspondi6 el 74% de la produccl6n excepci6n de Esmeraldas) medlante el 
naclonal de azfcar (1909), y el tel~grafo, oper6 el cable Internaclonal. 
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Tornado de Deler, 1983. 
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Se instal6 tranvias para el transporte operaba por el ferrocarril. 
urbano en Guayaquil. En 1928-1929 
operaban varios aeropuertos en rutas El ferrocarril no fue visto por los 
nacionales, y el de Guayaquil en ruta gobiernos principalmente como una 
para EE.UU. (18). empresa de rentabilidad econ6mica. Su 

construcci6n fue muy difIclI y el 
A partir de 1911, fecha en que contrato desventajoso para el Estado 
empleza la explotacl6n petrolera en a pesar de las varlas renegoclaclones. 
la Peninsula de Santa Elena, se Para 1925 el estado financlero de la 
posibilitard una ripida sustituci6n del empresa era de una "virtual quiebra 
vapor por los motores en base a legal", en esa situaci6n el gobierno
 
hidrocarburos. adquiri6 la mayorfa de las acciones
 

(op. cit. 4).
 

Para 1929-1930 el ferrocarril totalizaba La capacidad general do transportacl6n 
835 kil6mctros (ver Figura No. 3), de de cayga se increment6 fuertemente. 
los cuales 163 correspondian a lineas Los vapores medianos podian entre 100 
secundarias en Manabi y El Oro, 34silnmtros a una red secundaria en Ia y 150 toneladas de la carga, mientras 
sierra y 638 al eje Guayaquil-Quito- que las balsas corrientes Ilevaban hasta 
lsarra. Lal ede sundaris de oa 500 quintales. El ferrocarril, afin en

SLas redes secundarias de la los pasos duros de la cordillera, podia 
costa movilizaban principalmente llevar 100 toneladas y 200 en el Ilano 
caucho N' cafr al norte, y cacao y (op. cit. 4). 
mineral de oro al sur. En el eje 
principal, entre 1910 y 1917, la carga El viejo camino Guayaquil-3abahoyo
movilizada por el ferrocarril pas6 de Guaranda-Quito, usado desde la colona 
44 mil a 164 mil, la mayor parte eran Gu rnal ua de s a con 
productos de origen agropecuario y coma principal via de acceso a Quite,forestal (op. cit. 4). 	 decay6 en impcrtancla. For el vleJo 

camino el viaje demoraba 8 dfas a 
lomo de mula en estac16n seca y era 

En el trfifico global, el tramo casi irrealizable en invierno. Por 
Guayaquil-Riobamba era ms ferrocarril el viaje demoraba 24 horas. 
importante que el de Riobamba-Quito 
y estaba constituido principalmente por 
autom6viles, maquinaria agricola, rieles El ferrocarril y el cacao aceleraron 
v otros pro(ductos importados, ademis la migraci6n. Los servicios mejoraron 
de gasolina, kerosene, sal y productos 
trolpicales. Para 1909 la poblaci6n de la costa era 

de 481 ril habitantes, equivalentes al 
Los productos de exportaci6n de la 32% de la poblaci6n nacional (op. cit. 
costa se movian locahmente par la red 13). La situaci6n de las ciudades se 
fluvial y el intercambio costa-sierra aprecia en la Tabla No. 2. 

TABLA 2. Costa: las capitales provinciales en 1909 

No. de No. de No. de 
Capltales Poblacl6n casas profeslonales artesanos 

Guayaqull 81.650 4.151 225 880
 
Portoviejo 5 a 7.000 ? - 23 124
 
Machala 4.000 ? 400 12 46
 
Esmeraldas 2.500 ? 243 10 60
 
Babahoyo 4.000 ? - 13 -


FUENTE: Deler, JP. El Manejo del Espaclo en el Ecuador, 1983. 
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El flujo migratorio sierra-costa se Durante el primer cuarto de siglo, 
aceler6 mis en este perlodo, 1o cual Guayaquil tuvo an importante desarrollo 
fue facilitado por el ferrocarril y la urbano. Mejor6 su infraestructura 
legislaci6n social promulgada por la hotelera y el servicio contra incendios. 
revolucl6n liberal. Entre 1820 y 1920 Guayaqull durante su historia fue presa 
Guayaqull pas6 de 13 mil a 100 mll de grandes incendios como el de 1896 
habitantes (op. cit. 10). que arras6 83 manzanas y mil casas, 

dejando una p~rdlda de 9 millones de 
La relac16n entre el patr6n de d6lares equivalentes al 86% del total 
producci6n y la demograffa se constata de las exportaciones ecuatorlanas del 
tambi6n al interior del Guayas, al blenlo 896-1897 (op. cit. 15). 
comparar las poblaciones de Santa 
Elena v Daule. Para 1840 Santa Elena Una empresa de carros urbanos poseta 
tenla 13.500 habitantes y Daule-Balzar 10 locomotoras, otra posela 10 vagones 
1.1 mil. Pero en !909 la poblacl6n de -tranvia para el tr~fico urbano, otra 
la peninsula habla bajado a 11 mil tenfa 50 coches. Habfa comunicacl6n 
m ietlras que Iadd Daul-Balzai : tWzuni fii ,'-''i 2o,, bi v Venezuela; 
productoras de arroz, tabaco, caucho se contaba con dos empresas 
y tagua) era dc 55.200 (op. cit. 6-13). telef6nicas; habfa servicios incipientes 

de luz eldctrica, de agua potable, 
El nimero (Ie centros educativos se canalizaci6n, un hospital general, asilos 
incrernent6 en toda la regi6n. Para ipara nirfos y otros centros asistenciales 
1908 en la costa habla 415 escuelas (op. cit. 13).
 
primarias (El Oro 66, Los Rfos 25,
 
Gliayas 180, ManabT 98 y Esmeraldas
 
.16) v 22.500 alumnos, de los cuales El siglo XX comlenza con cacao y
 
12.300 correspondfan a Guayas; 3 recoleccl6n silvestre
 
colegios secundarlos fiscales (Guayas,
 
Manabi y El Oro). En general la En la exportac16n particlparon varlos
 
educaci6n en el paTs mejor6. Mientras productos de la costa, pero el cacao
 
en 1875 habTa unos 31.700 alumnos era el eje. Los productos exportables
 
primarios en 1908 habla 85 mil (op. m~s importantes entre 1870 y 1919 se
 
cit. 13). muestran en la Tabla No. 3.
 

TABLA 3. Productos exportables mifs importantes (1870-1919) 

Valor 
Af-io total % del 

DCcada pico afio pico cacao Otros productos en orden de importancia 

1870-79 1879 8.684.320 80 	 Caucho (recolecci6n), tagua (recolecci6n), 
sombrero de paja (recolecci6n y 
manufactura artesanal), caf6 (cultivo) 

1880-89 1888 9.009.332 61 Caucho, caf6, tagua, sombrero de paja 
1890-99 1899 21.421.040 76 Tagua, caf6, caucho, sombrero de paja 
1900-09 1908 26.559.207 67 Tagua, sombrero de paja, caucho, caf6 
1910-19 1919 43.220.558 68 Tagua, sombrero de paja, caf6, caucho 

Entre 1871 y 1896 la relaci6n canibinria d6lar-sucre varla de 1:1.02 a 1:2, luego 

permaneci6 estable hasta 1920. 

FUENTE: 	 Cr6nica Comercial de Industrial d Guayaquili en el primer siglo de la 
Independencia 1820-1920. 

ELABORACION: Fundac16n Maldonado 
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El incrementc del hectareaje de los TABLA 4. Incremento en los cultivos de cacao 
(1900-1923)cacaotales se hizo a costa de nuevos 

desmontes en la floresta de la zona 
central de la Cuenca del Guayas y en Nfimero de 

Propledadesuna parte del estrecho callej6n costero Ano matas 
del irea de Balao-Machala. El nimero 

4.827de matas se increment6 en el 60,5% 1900 58.551.142 
(ver Tabla No. 1909 80.000.000 6.000entre 1900 y 1923 (19) 

1923 94.000.000 s.d. 
4). 
El cultlvo del caf6 afect6 mucho FUENTES: El Ecuador, 1909. Gufa Comercial, Agricola e 

Industrial de la Repoblica del Ecuador, 1910. 
menos que el cacao a la floresta no Chlriboga, Manuel, 1980. Jornaleros y Grandes 
s6lo por la menor cantidad de Propletarlos en 135 aftos de Exportaci6n 
hectireas cultivadas, sino porque Cacaotera. 

protectora. ELABORACION: Fundacl6n Maldonadorequlere bastante sombra 

La activldad que mes presion6 sobre 
el recurso fue la recolecci6n (lel 
caucho, pues el sistema empleado no 
reparaba en cortar los irboles para la d6cada del 30) durante la cual 
extraer el latex, lo Clue en 1902 lio ninguna obra trascendente pudo 
origen a que el Estado prohibiera su reallzarse. Es un perlodo de gran 
extracci6n en los bosques occidentales confllcto y diferenciac16n social, de 
y estableciera Una prima de 0,20 	 declinaci6n del llberalismo como 
sucres por cada planta sembrada, partido y como ideologla y surglmlento 
conoci6ndose que unas 600 mil plantas de las organlzaclones obreras y los 
fueron sembradas, de las cuales 300 partidos marxlstas. En todo este 
mil correspondleron a la Hacienda proceso fue muy actlva la joven 
Tenguel (Provincia del Guayas). La 	 intelectualldad ecuatorlana formada en 
principal explotacl6n de caucho el laicismo con fuerte influencla 
correspondi6 al oriente y gran parte anarqulsta y sociallsta. 
de ella sali6 por Iquitos (op. cit. 13). 
Entre 1904 y 1909 la costa export6 en En Novlembre de 1922 bajo r6gimen 
proniedio 470 mil kilos anuales. Los liberal se produjo la prlmera gran 
tres principales puertos fueron huelga obrera en la historla del pals, 
Guayaquil, Bahia y Esmeraldas. 	 durante la cual Guayaquil fue 

controlada parcialmente por los 
El Ecuador export6 desde 1879 ciscara obreros. La huelga termin6 en masacre 
de mangle para las curtiembres de las y abri6 brechas muy serias y 
repfiblicas vecinas. Las cantidades son permanentes en la sociedad. Ahos mis 
muy variadas y van desde 90 kilos a 	 tarde el r6gimen de los oficlales 
586 mil; los afios de mayor exportaci6n (Revoluci6n Juliana, 1925) que es el 
fueron 1901, 1904 y 1906 con 394, 316 primero de ese tipo en la historla del 
y 586 mil kilos, respectivamente (op. pals, declar6 que legislarta a favor de 
cit. 13). los proletarios y apres6 a algunos 

representantes de la banca. 

Rulna de la agroexportaci6n cacaotera La mis importante reforma que se 
(1925-1947) (111Fase) produce en polftlca econ6mlca se 

reflere a la implantacl6n de un slstema 
estatal de control de la banca prlvada 

Crisis, desmembracl6n territorial y medlante la creacl6n del Banco 
advenlmlento populista Central del Estado y de la 

Superlntendencla de Bancos. La 
En medlo del caos bancarlo y de la sltuacl6n del sector era tal que la 
crisis del cacao se inicla una Intensa propla banca y el comerclo 
Inestabilldad polltlca (17 reglmenes en 	 guayaqulleflos pidleron al Goblerno por 
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decisi6n unfinime, en Junio de 1925, 
se contrate a Mr. Kemmerer para 
disefar las reformas (20). 

Al principlo de los a~os 40, antes de 
que EE.UU. decida Intervenir 
directamente en la II guerra mundlal, 
el Ecuador vive un conflicto armado 
con el Peri, como resultado del cual 
pierde nifs de 200 mil kil6metros 
cuadrados de su territorio oriental y 
parte del suroccidental. -Era entonces 
Presidente el liberal Arroyo Del Rio, 
ligado al sector comercial bancario de 
Guayaquil. Una parte del 5rea 
desmembrada fue entregada luego por 
el Peri6 a la Standard Oil de Nueva 
Jersey (21). 

El Protocolo de Rfo de Janeiro (1942) 
firmado durante la invasi6n, result6 ser 
inejecutable en un sector de la 
frontera suroriental. Este diferendo 
limitrofe constituye el asunto con 
mayor poder de convocatoria y 
movilizaci6n naclonal. 

El perTodo se cierra con un gran 
alzamiento popular que depuso a 
Arroyo Del Rio, llam6 a Velasco lbarra 
al poder e instal6 una Asamblea 
Constituyente, con gran presencia de 
la izquierda marxista, que elabor6 una 
nueva Constitucifn de vida muy 
efTmera. Fue tan grande el repudio al 
gobierno desputs de la desmembraci6n, 
que todon los partidos se unieron para 
derrocar al regimen liberal, bajo las 
proclamas antioliggrquicas de Velasco. 
Por esta 6poca se constituye la 
Central de Trabajadores del Ecuador 
(CTE) bajo la inspiracl6n de la 
izquierda marxista. 

La gran expansl6n urbana habta 
configurado una nueva dlstrlbucl6n 
regional e intrarreglonal de la 
poblaci6n, cuyo desarrollo determinar6 
en adelante el car~cter de los procesos 
eleotorales. En 1945 estamos a las 
puertas del caudillismo popullsta. 
Velasco Ibarra, cinco veces Presidente, 
obtendrA sus tres t61timos triunfos 
(1952, 1960 y 1968) manejando este 
electorado. 

La crisis del cacao coincidi6 con la 
gran depresi6u mundial 

S61o en 1913 se Iogr6 superar las 
exportaciones de 1920 (20.788.000 
d6lares). 

La situaclrin econ6mica del pals se 
inscribi6 en niedlio de la gran crisis 
mundial de 1929 (lue gener6 una 
violenta caida de los precios y una 
p rdida de los mercados internacionales 
tradicionales. En 1933 las exportaciones 
ecuatorianas apenas ascendieron a 4 
millones dl d61ares (op. cit. 15). 

La ruinosa situaci6n no alter6 sin 
embargo el patrOn selectivo en el 
ConisLIMo co:1 Io cual se afect6 a la 
producci6n agricola de consumo interno 
y la manufactura. La importaci6n de 
harina, trigo, queso, chocolate, tejidos 
de algod6n, lana, carne, embutidos, 
galletas, jabones sigui6 desplazando a 
la producci6n nacional. 

En el periodo 1929-1942 la balanza 
comercial ccuatoriana arroj6 un d6ficit 
acumuilado de aproximadamente 282 
millones de sucres, cubierto mediante 
la venta de las reservas de oro fisico, 
por parte del lanco Central. 

Durante este periodo el arbitrlo para 
obtener rinas sucres fue devaluar la 
moneda de nianera sistemtutica, 
especialmente entre 1931 y 1934 en 
que se produjo las mAs bajas 
exportaciones. Lz, cotizaci6n oficial del 
d6lar que en 1931 era de 5,06 sucres, 

oleg6 a 12,00 sucres en diciembre de 
1934 (op. cit. 15). 

Durante el perfodo no hubo ningin 
desarrollo industrial nuevo. La crisis 
habia disminuido considerablemente la 
cantidad de capital. El mercado interno 
estaba denmasiado pauperizado y no 
habla un grupo social que actuando 
aut6nomnamente pu(iera impulsar 
medidas de este tipo. 

Durante la segunda guerra (1939-1945), 
el comercio exterior ecuatoriano se 
reactiv6 como consecuencia de la 
mayor demanda de productos como el 
arroz, cafr, caucho y palo de balsa. 



Las exportaciones de arroz pasaron de 
14.6 mlllones de sucres en 1940 a 128 
millnnes en 1944. En el trienlo 1946
1948 ocup6 el primer lugar entre los 
productos de exportaci6n (ver Tabla 
No. 5). 

Hubo una zona costet'a que resisti6 la 
crisis y tuvo alg~n crecimiento 
econ6mico en base al desarrollo 
industrial de la caha de azOcar y la 
siembra de arroz en freas inundables 
vecinas a los grandes rTos. Los dos 
tercios (Ie las 62 pik'doras del pals y 
buena parte de la produccion azucarera 
estaban en el triiingulo Guayaquil-
13abahoyo-Milagro. 

El sector azucarero se desarroll6 a lo 
largo de la llnea f~rrea y prosper6 
favorecido por la crisis cacaotera con 
la compra de haciendas en bancarrota, 
por el pago de salarios bajos a los 
trabajadores cesantes del cacao y por 
la restricci6n de importar azicar. La 
destileria de 3lcoholes de Ditrin 
producTa entre cl 50-60% del total 
nacional. 

Despu~s de Guayaquil, Nilagro fue en 
la 6poca probablemente la ciudad 
costefia mis activa en la concentraci6n 
y comercializaci6n de azOcar y arroz. 

La economia serrana sufri6 menos 

El impacto de la crisis no fue igual 
para la sierra y la costa. En la 
primera mitad del siglo XX se nota 
una importante recuperaci6n de la 
economla serrana como consecuencia 
de la integraci6n que signific6 el 
ferrocarril Guayaquil-Quito, del menor 
efecto de la crisis cacaotera y del 
proceso de modernlzaci6n que se oper6 
en la industrla y en la agrlcultura y 
ganaderta de las cuencas andinas 
atravesadas por el ferrocarrll. 

Para esta 	 6poca se Introdujo ganado 
de pura sangre como Holstein y 
Brahman, se mejor6 los pastos y 
multlpllc6 	 por 10 la produccl6n 
lecheia. 	 La agrlcultura se modernlz6 
con el uso 	 de tractores y semillas 
califtcadas. Desde 1915 a 1930 se 
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TA3LA 5. 	 Exportaclones del Ecuador 
(estructura porcentual) 

Productos 1946 1947 1948
 

Arroz 42,8 33,7 30,0
 
J3alsa 1,5 0,5 0,7
 
Bananos 1,6 4,0 6,2
 
Cacao 	 15,8 32,8 30,0 

7,3 8,9 16,1Cafe 3,2 0,2Caucho
Otros productos 27,8 19,9 17,0 

Total 	 100,0 100,0 100,0 

FUENTE: 	 Memorlas del Gerente General del Banco 
Central del Ecuador, afto 1954. 

instal6 varias industrias productoras de 
alimentos y textiles. Para 1928 entre 
Ibarra y 	 Riobamba existfan 15 
industrias textiles que empleaban a 
2.500 personas y que tenfan capital 
invertido de 10 millones de sucres. 

A fines de 1920 existlan 7 bancos en 
Quito, 2 en Riobamba, I en Ambato 
y 1 en Cuenca. En la d cada del 20 
Ambato era una de las ciudades m~s 
din~micas 	 del pats por su des;.rrollo 
comercial, 	 por la actividad industrial, 
por la actividad financiera (I banco 
local y 3 sucursales) y por el 
crecimiento demogrifico. Para 1938, 
el 80% de 	 la potencia el(ctrica 
nacional 	 se encontraba en la sierra, 
entre Ibarra y AlausT (op. cit. 4). 

El ferrocarril se agota y surgen las 
carreteras 

Durante 	este pertodo la red ferroviarla 
liega a su 	 mis amplia cobertura (1.100 
kll6metros). El creclmlento no es sin 
embargo 	 un signo de vltalldad. Los 
tramos nuevos sirven prlnclpalmente 
a zonas poco pobladas y con modesta 
perspectlva de transporte: Guayaqull-
Salinas (130 kll6metrob), Machala-
Zaruma e 	 Ibarra-San Lorenzo. 

Durante 	 los af1os 30 el eje Guayaqull-
Quito con 	 el 40% del kilometraje 
transportaba el 90% de la carga y 
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pasajeros. El tramo Huigra-Cuenca que
empez6 en los afios 40, se termin6 en 
los at'os 60 y fue el Oltimo en hacerse 
(op. cit. 4). 

A partir de los afios 40 la red acusar5 
la crisis de la empresa y los tramos 
secundarios irdn desapareciendo y 
siendo sustituldos por las vfas
carrozables. 

El nuevo signo vial del perlodo fue la 
apertura de carreteras: Para 1935 
tenlamos 2.300 kil6metros y en 1944 
Ilegamos casi a 4 mil, aunque Guayas 
s6lo disponia de 40 kil6metros de 
carretera estable. La red vial privilegi6 
la sierra que para entonces tenla dos 
rutas claves: Tulcdn-Quito-Babahoyo 
y Quito-Macar5. El principal proyecto 
vial fue 'a construcci6n de la
Panamericana. Para 1939 habla en el 
paTs unos 4 mil vehfculos. 

El m~is grande empuje en la 
construcci6n de carreteras con ejes 
norte-sur y este-oeste est5 por Ilegar 
y corresponder5 a la 6poca del banano. 

La crisis del campo determin6 la 

creaci6n del suburbio en Guayaquil y

desestimul6 la migraci6n sierra-costa 


La ruina cacaotera y en general la 
crisis de los afios 30 produjeron una 
gran migraci6n desde el campo costelo 
hacia Guayaquil, inicifindose el proceso 
de asentamientos suburbanos. Los de
 
esa 6poca ocurrieron en la que se 

conocia como Isla de San Jos6 y hoy 

como Barrio Garay. 

El menor impacto de la crisis en la 
sierra y la contraccl6n del empleo en 
el campo costefo y en Guayaqull
desestlmularon la migracl6n sierra-
costa. 

Fuera de Guayaqull, la poblacl6t del 
6rea de Jipijapa (sombreros de paja y
cafW) se mantuvo en crecimlento, La 
explotacl6n petrolera estlmul6 el 
crecimiento poblaclonal de la Peninsula 
de Santa Elena. El drea azucarera y 
arrocera de Yaguachi-Milagro tuvo gran 
actlvidad e lntcement6 su poblacl6n. 

Los datos estadisticos sobre diferentes 
aspectos sociales revelan laque tasa 
de mortalidad infantil en 1933 era de 
i53 por mil, en 1940 de 159 y en 1944 
de 133. Las tasas en las 5reas rurales 
debieron ser pavorosas dada la escasa 
presencia estatal en materia de salud 
(22). 

Para 1947 el Indice pal6dico parasitario 
en la estaci6n ]luviosa era del 22%.
El paludismo, la tuberculosis y las
 
enfermedades ven~reas eran tres de
 
los mayores enemigos de la salud
 
pfblica (op. cit. 22). 

Para 1942, s6lo el 5% do la poblaci6n 
trabajadora tenfa un ingreso adecuado 
al minimo de subsistencia (23). 

Fuerte presi6n sobre otros recursos
 
naturales
 

Luego de la crisis cacaotera, y en 
medio de la segunda guerra mundial,
 
creci6 la tala de bosques madereros
 
y de palo de balsa en la Cuenca del
 
Guayas (las exportaciones de balsa
 
pasaron de 3 millones de sucres en
 
1940 a 43 millones en 1943,
 
principiando su descenso en 1944 hasta
 
Ilegar a apenas 2.8 millones de sucres
 
en 1947). Se expandi6 la prfctica del
cUltivo de arroz en "tierra virgen"
 
mediante el sistema de desmonte, 
despalizada y quema del irea a 
sembrarse. 

Tambi~n la presi6n sobre las zonas 
caucheras aument6, especialmente 
durante la guerra (las exportaclones 
de caucho pasaron de 4 mlllones de 
sucres en 1940 a 38 millones en 1944). 

La demanda creclente de carb6n y 
madera de construccl6n Increment6 la 
presl6n sobre la floresta de la 
peninsula y sobre el manglar del Golfo 
de Guayaquil del cual se seguta 
extrayendo tombln cascara para 
curtlembres. 
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Se ampfa la bfisqueda del petr6leo y 
minerales 

La producci6n de los campos de Anc6n 
dinamiz6 el inters por los recursos 
minero-hidrocarburiferos en la costa. 
Hasta Agosto de 1942 las concesiones 
en Ia custa se muest, an en la Tabla 
No. 6). 

Muchisirnos minerales se denunciaron, 
entre ellos cuarzo aurifero, magnetita, 
lignito, cobre, silicato de aluminio, 
caolTn, feld -,pato pero no se conoce 
de piocesos sistemfticos de explotaci6n 
minera, excepto los de oro y petr6leo. 

La era del banano (1948-1960) (IV 
Fase) 

La bonanza econ6mica sustent6 tres 
regImenes constitucionales 

Varios signos politicos caracterizaron 
a este perfodo: la estabilidad politica 
y constitucional, la coherc -cia entre 
las politicas de gobierno y los 
requerimientos bananeros; la creciente 
importancia electoral suburbana en 
Guayaquil y el decaimiento del dominio 
de los caciqucs provinciales. 

Mientras en los 50 afios anteriores a 
este periodo, la sucesi6n presidencial 
se decidia desde el Gobierno en 
funciones o mediante golpes de estado 

y revoluciones, entre 19,18 N 1960 
ocurren por pirnera vez en el siglo 
tres gobiernos constitucionales 
originados en elecciones libres: Plaza 
(1948), Velasco (1952) y Ponce (1956). 
Luego de estos gobiernos, con la calda 
de precios del banano, otra vez vendr6 
Ia inestabilidad. 

Activaci6n econ6mica y cambios 
sociales 

A pesar de que ninguno de los 
Presidentes (1948-1960) fue costeb'o, 
las politicas gubernamentales apuntaron 
a estimular permanentemente el 
desarrollo bananero, destacfindose la 
aniplia cobertura crediticia, la 
construcci6n de la red de carreteras 
en la "ruta del Gross Michel", el 
estirnulo a la colonizaci6n de nuevas 
Areas para la produccion bananera y 
la puesta en marcha de progrmas de 
salud para garantizar la fuerza de 
trabajo (op. cit. 22). 

La colonizaci6n de amplias Areas, la 
fuerte migraci6n sobre las zonas 
productivas y la particular condici6n 
de que el 80% de la producci6n 
bananera correspondi6 a medianos y 
pequenios productores (24), determln6 
el declinamiento de los "cacicazgos 
provinciales" en Esmeraldas, Manabi 
y Los Rios que se hablan constituido 
a partir de los ahos 20, al tiempo que 
permiti6 el surgimiento de sectores 

TABLA 6. Concesiones petroleras vigentes en Agosto de 1942 

Compafila Recurso Provincia Hectgreas 

Anglo Ecuad. Oil Fields Petr6leo Guayas 38.686 
Ecuador Ollflelds Ltd. " 17.703 
1.P.C. " " 50.000 
"1 " 4.971 
" Esmeraldas 50.000 

38.240 

180.000 
ManabT 520.000 

FUENTE: Saad Pedro, 1943. La Sltuacl6n Econ6mlca del Ecuador y la Clase 
Trabajadora.
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medios y de nuevas figuras polfticas 
en estas provinclas. 

La gran producc16n bananera del 
Ecuador arranca a fines de los aflos 
40 cuando las plantaciones 
centroamericanas estaban en crisis. El 
Ecuador era el pals l.-'inoamericano 
que reunfa las mejores condiciones 
ambientales, econ6micas, sociales y 
poitticas para la explotaci6n bananera. 
Tenia grandes zonas propicias para las 
plantaciones, mano de obra abundante 
y barata, necesidad de reactivar su 
econonia en recesi6n desde los ahos 
20 y un gobierno dispuesto a estimular 
esta produccion. 

Los efectos fueron visibles de 
inmediato. Entre 19,18 y 1960 las 
exportaciones nacionales crecieron en 
un 236%. El perfodo de mayor 
crecimiento econ6mico fue el 
quinquenio 1950-1954, pues a partir de 
1955 el ritmo de las exportaciones se 
vuelve lento como consecuencia de la 
calda de los precios del cacao y el 
caf6 (25). 

Las importaciones crecieron en el 1,13°% 
en el quinquenio 1950-1954. Casi el 
80% de las importaciones correspondian 
a bienes de consumo e intermedio y 
el resto a bienes de capital que 
permitieron el desarrollo vial, agricola 
e industrial (op. cit. 25). 

El producto interno bruto a precios 
constantes de 1950 creci6 en 41,e% 
en el perfodo 1950-1957, mientras ii 
poblaci6n lo hizo en un 23,4%. La 
poblaci6n y el PIB constan en la Tatla 
No. 7. 

La inversi6n pfibllca se orient6 
principalmente a los programas de 
vialidad y a construcciones escolares, 
La inverslin privada prlvllegl6 el 
banano originando un proceso de 
monocultivo, aunque tambi6n se 
desplaz6 hacla la industrla, 
principalmente en Guayaquil que 
absorbl6 el 80% de la lnversl6n 
industrial (op. cit. 25). En cuanto al 
capital extranjero, la Junta de 
Planiflcacl6n sefala que entre 1950 y 
1961 ingresaron al pats por Inversiones 

directas, ernpr~stitos, etc., 3.518 
millones de sucres, pero que salieron 
en los mismos 12 aios por concepto 
de pago de deuda pfblica, utilidades 
netas por 4.719 millones de sucres. 

La industria se benefici6 no s6lo de 
los capitales sino tainbifn del mercado 
interno que cre6 cl banano. Entre 1950 
y 1955 las industrias que mis crecleron 
fueron las textiles, manteca, cemento, 
aceite vegetal y cervezas (op. cit. 25). 
El producto industrial 1950-1961 creci6 
en el 5,1% ainal (26). Ademfs, en 1954 
se tornan las prinieras medidas 
proteccionistas. 

Otra vez ia crisis 

A partir de! segundo quinquenio de los 
aios 50 se registr6 un crecimiento 
menor de la economia ecuatoriana, 
pero no se avisoraba una crisis, hasta 
que a fines de la d~cada y muy 
marcadamente en 1961 se convulsionaba 
toda la economla ecuatoriana. Varios 
factores concurrieron para tal 
conmoci6n. 

Las plantaciones bananeras 
centroamericanas se reactivaron. Igual 
ocurri6 con la de Filipinas, lo que 

TABLA 7. Poblacl6n y producto Interno bruto 

P B a preclos de 
Poblacl6n 1950 (en millones 

Atio (I) de sucres) 

1950 3.165.332 7.245 
1951 3.252,491 7.448 
1952 3.350.403 8.229
1953 3.464.089 8.4911954 3.566.717 9.180 
1955 3.690.820 9.427 
1956 3.795.651 9.763 
1957 (2) 3.906,907 10,271 

(I) Poblacl6n al 30 do Junto do coda aft 
(2) ProvislnnalesFUEN'E: Memories del Gerente General del Banco

Central del Ecuador, anlo 1957. 
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afect6 los precios y las ventas de integraci6n espacial de Ia regi6n y el 
banano a los mercados de EE.UU. y pals. En nuestra bistoria, 6ste es el 
Asia. segundo gran momento de Ia 

integraci6n espacial. 
Como las bananeras centroanericanas 
fueron reactivadas con una nueva Para esta 6poca el pals cuenta ademis 
variedad de banano, el Cavendisch, del ferrocarril, con la carretera 
hllIbo aila cta aina de desprest igi pallanericana (que 11Cs comtlnica con 
contra ot, tl'O(;ross Michel que cay Colombia Y I'er-6), coil las vlas de Ia 
dr'st icamente Y atect6 a los pequLnos rUta del banan, N varios ejes 
y medianos propietarios, quienes no transversa!s. Cono conseuencia, 
padieron hicorporar la noeva variedad declina liaimportancia de Ia 
a sos parcelas, especialnente en las transportaci6n, fluvial y los vapores se 
zonLaS do E-sIeraldas, Santo Donlingo convierten casi en una reliquia. 
y Quevedo (27). 

Las noevas vlas son las carreteras. Los 
La calda de1 lo precios pretendi) ser hidrocarboros y In electricidad estin 
super-dL on la dova luaci6n iela solidanlente ellla base de Ia nueva 
inoneda v on .Vallido 1961 Ia paridad tcCnologTa. En 19,18 inicia sus 
cainlbiari a ItO IiOr afloS So babia operaciones Ia compafina de aviaci6n 
mantenido eln I d61ar = 15 sucres pas6 AI<E/ '.os telrfonos autom'itiCos 
a I d6lar = 18 sucres. La inflaci6n se entran a fu:cionar en Quito en 1950. 
desat6, se contrajo el empleo y el En 1951 so asfalt6 por primera vez en 
ingreso y soe desencadeno una crisis el pals un aniplio tramo de carretera 
generalizada. (Ibarra-Ambato) (op. cit. 18). Las 

estaciones de televisi6n empezaron a 
principios de los 60. Luego vinieron las 

La rota del banano y Ia nueva coinunicaciones via sat6lite. 
integraci6n espacial 

Los cursos fluviales fueron Ia principal El crecimiento poblacional y la calidad 
via diemovilizaci6n del cacao, arroz, de vida en Ia Costa 
caucho o tagua. Sc trataba de 
productos no inmediatamente perecibles En este perlodo se produce una nueva 
y obtenidos on 5reas m5s o menos explosi6n demogrrifica en Guayaquil y 
pr6ximas a los ros. En el caso del en las zonas bananeras, especialmente 
banano, Ol tiempo de vida itil una vez Quevedo y Santo Domingo (ver Tabla 
cosechado se Imedia en dias v su No.. 8). 
traslado a puerto no podia esperar. 

Entre 1950 y 1962 Ia poblaci6n de 
Las zonas sembradas, en su mayorfa Guayaquil se duplic6 y tuvo una tasa 
estaban reci6n incorporadas a Ia de crecimiento (lel 5,7% anual. La 
actividad agricola y relativamente migraci6n dc esta 6zpoca ensanch6 el 
distantes dc los rlos, pero afn llegando suburbio oeste y los asentamientos 
a ellos las alternativas de conocidos como Cristo del Consuelo, 
transportaci6n eran dos: o las lentas La Chala, Barrio Lindo. El 5rea de Ia 
balsas, o ua nutrida flotilla de canoas ciudad creci6 en el 130%. La demanda 
por los rlos de la regiin hasta Ilegar de servicios b'sicos fue incesante y 
a los vapores. so transformci en el eje de las 

reivindicaciones populares y de las 
En cualquier caso ei tiempo era muy promesas politicas, mis an cuando el 
escaso, Ia inanipulaci6n y los costos peso electoral de la poblacl6n 
se incrementaban y se ponia en soburbana de Guayaquil era ya deolsivo 
evidente riesgo Ia cosecba, de esta para definir triunfos electorales. Entre 
nianera se imp)Uso la apertura do los lo,; afnos 50 v 62, Guayaquil absorbl6 
grandes ejes carrosables do la co.ta en sos suburbios ci 64% de Ia 
y coil ello un nuevo nivel en Ia migraci6n interna nacional. 
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TABLA 8. Crecimiento poblacional en 

Cludad 1950 

Guayaquil 253.996 
Quevedo 4.168 
Santo Domingo 1.493 

FUENTE: Censos de Poblac16n, INEC.
 
ELABORACION: Fundaci6n Maldonado
 

La poblac16n de la costa en el perfodo 
intercensal 1950-1962 creci6 en el 
64%. Mientras en 1950 represent6 el 
40,54% de la poblaci6n del pals en el 
62 represent6 el 47,53%. 

La provincia costefia de menor 
crecimiento demogr~fico fue Manabt 
(53% en el periodo 1950-1962); en 
cambio El Oro creci6 en el 80%. 
Gracias a la actividad bananera 
Machala se convirt16 en la cuarta 
ciudad m~s poblada del Ecuador (28). 

El banano ejerci6 un gran impacto 
sobre el empleo y sobre el ingreso. A 
criterio del Banco Central (op. cit 25) 
por cada mil hect~reas de banano se 
daba ocupaci6n a 350 hombres, lo que 
significaba que en 1955 el banano 
empleaba unas 40 mil personas. 

El censo pesquero de 1954 revelaba el 
incipiente desarrollo del sector, que 
para dicho afio apenas contaba con 
7.187 pescadores, el 42,8% en Manabl; 
31,9% en Guayas; 20,9% en Esmeraldas 
y el 4,4% en El Oro (op. cit. 25). 

La educact6n fue el area social de 
mayor expansi6n con el auge bananero. 
Entre 1948 y 1960 Ia matrlcula 
educativa crecI6 senslblemente, al 
Igual que cl nOmero l1e 
establecimientos, proiesores y el 
presupuesto. El atraso educativo que 
se venla arrastrando era pat6tlco, En 
1953 el Dr. Velasco Ibarra al leer su 
mensaje al Congreso, sostenTa que "el 
87% de los nlflos ecuatorianos 
comprendidos entre los 4 y 6 aflos, 
quedan al margen de Ia educac16n 

los centros de actividad bananera 

Crecim. (%) 
1962 intercensal 

510.804 101 
20.602 394 

6.951 366 

preescolar. El 28% de los niios de 7 
a 12 afios no concurre a la escuela 
primaria. El 92% de los j6venes de 13 
a 15 aios no recibe la segunda 
enseflanza. De 1.706 planteles de 
educaci6n primaria, el 64% est~n 
servidos por un solo profesor y s61o 
el 13% cuenta con un profesor para 
cada grado" (op. cit 22). 

El alto indice palfdico y la necesidad 
de condiciones minimas de salud para 
la fuerza de trabajo de las 
plantaciones bananeras fueron 
combatidas con DDT y con la puesta 
en marcha del Servicio Nacional 
Antimalirico. A pesar de los impactos 
ambientales negativos descendi6 
bruscamente la prevalencia palfdica. 
Otro avance fue la reducci6n sensible 
de la tuberculosis y el apoyo a la Liga 
Ecuatoriana Antituberculosa (LEA). 

Lo- recursos naturales soportan grandes 
cvamblos y acusan fuertes presiones 

El censo agropecuarlo de 1954 revel6 
que La costa tenTa una base fisica y 
productiva m6s equllibrada que La 
sierra, pues mientras Ia tierra censada 
era levemente mayor en Ia sierra, la 
superflcle de tlerras de labranza de 
Ia costa superaba en un 45% a Isde 
La sl ira. Ademds, en Ia costa habta 
una mejor dlstribucl6n de Ia tierra y 
Ia mayor parte de las cosechas de los 
principales productos se obtenta en 
medlanas propledades (op. cit. 25). 

El cultivo bananero modlflc6 Ia 
vegetaci6n de toda Ia regifn, dado que 
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alcanz6 una cobertura m~is amplia que La entrega de concesiones petroleras
 
ning~n otro antes. La actividad fue realmente intensa. Algunos
 
ganadera acompa'i6 en mayor o menor contratos han sido objeto de duras
 
grado a la bananera sobre todo en las pol~mlcas. Uno de ellos entreg6
 
5reas de colonizaci6n. 4.350.000 hectfireas en el oriente en
 

el aflo 1961 (op. cit, 21). 
La producci6II bananera oper6 mediante 
la sustituci6n de cacao pero 
bfisicamente deforestando 5reas nuevas Hasta los afios 60 Ia franja costera no 
de grandes bosques. Lo primero ocurri6 fue aslento e ninguna actividad 
en algunas zonas de Los RIos y econ6mica clave 
principalmente en Balao-Tenguel y en
 
Machala-Pasaje-Santa Rosa que En los primeros 60 aflos del siglo XX
 
corresponden al stir del Guayas y a la las grandes necesidades nacionales
 
parte baja de la Provincia de El Oro. como por ejemplo Ia de unir costa

sierra, proveer de productos 
La m-is Iuerte presi6n sobre la floresta exportables claves, movilizar el 
tuvo lugar en la zona de Santo banano, defender la fuerza de trabajo, 
Doningo-El Carmen y en las rutas tuvieron una respuesta del Estado, con 
Santo Domingo-Esmeraldas, Santo el ferrocarril, con la red de 
Domingo-Chone y Quevedo-Manta. carreteras, con Ia campafia 

antimaltirica. La franja costera, que 
Los actuales cantones El Carmen y no fue asiento de ninguna uctividad 
Santo Domingo eran hasta los afhos 50 econ6mica clave (excepto la 
zonas baldias. Los colonos de El explotaci6n petrolera de Santa Elena 
Carmen desmontaron 30 mil hectfireas en manos de empresas extranjeras) no 
para banano, y los de Santo Domingo fue objeto importantc de atenci6n 
en 40 kil6metros a la redonda, estatal. 
desmontaron 10 mil hectfreas en los 
primeros afios de la d.cada del 50 (op. El principal cambio operado en la zona 
cit. 27). de playas se refiere al inicio del 

turismo. En Playas, Salinas, La 
A lo largo de la ruta Santo Domingo- Libertad y Manglaralto a partir de 
Esmeraldas se desmont6 (1950) una 1950, se dinamiza lentamente esta 
franja de 15 kil6metros de ancho. El actividad. 
area bananera tIe Quevedo oper6 
tambien sobre desmonte y su expansi6n En Santa Elena se produjo el 
foe tan sostenida que para 1965 habla decrecimiento de la producci6n de 
100 mil hectflreas de bananeras (op. sombreros de paja y una muy severa 
cit. 27). sequia a fines de los afios 50 que 

afect6 a la agricultura y a la 
El bosque natural del norte de ganaderia de la zona. Para esos afios 
Esmeraldas fue explotado bajo el se habia levantado ya el ferrocarril 
sistema de concesiones. Esta provincia Guayaquil-Salinas y operaba la actual 
era ya para entonces la inica gran carretera en condiclones de vfa 
zona forestal en la regi6n Iltoral. estable. A partir de 1950 los pueblos 

al sur de la Puntilla de Santa Elena 
En general las superficies de cultivo, inician un viraje hacia la pesca 
su ublcaci6n y prfcticas productivas Industrial. En general la zona de la 
no varlaron significativamente para el peninsula estaba fuertemente preslonada 
arroz y el caf6. por una serle de atios secos y por la 

deforestacl6n para madera y carb6n. 
En la Cuenca del Guayas quedaban an 
algunas zonas no Incorporadas a la 
produccl6n, aptas para cacao, caf6, 
banano o arroz. 
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El desarrollo industrial y el "boom" 
petrolero y camaronero (1960-1986) (V 
Fase) 

A partir de 1960 se impuls6 desde el 
Gobierno un nuevo modelo de desarrollo 
cuyos ejes fueron Ia industrializacifn, 
el "boom" petrolero y el nuevo papel 
del Estado. En esta nueva fase se 
reconoce tres momentos: 

- Reorientaci6n de Ia inversi6n hacia 
Ia industria en Guayaquil y Quito, 

implantaci6n de reformas estatales 
claves para el nuevo modelo, 
inestabilidad polttica, deterioro del 
sector comercial guayaquileho, y 
surgimiento de los Ilamados secrores 
medios (1963-1972). 

- "3oom" petrolero y ejecuci6n de 
grandes obras de infraestructura, 

gran endeudamiento externo, 
intervenci6n directa del Estado en Ia 
vida econ6mica, desarrollo del aparato 
administrativo, gran crecimiento 
industrial y del sector financiero 
estatal y privado, modernizaci6n del 
sector primario e inicio del cultivo 
camaronero, largo perlodo dictatorial 
v retorno a Ia constitucionalidad (1972-
1979). 

- Crisis de Ia economia nacional, 
presi6n permanente de Ia deuda 

externa, conflicto entre las funciones 
del Estado, proceso de sustituci6n de 
Ia intervenci6n estatal por Ia 
liberalizacion de Ia economia y 
fortalecimiento del sector exportador 
primario y de Ia bancA privada. En 
este perfodo ocurre tambi6n el "boom" 
camaronero (1980-1986). 

Primer gobierno militar. Primeras 
reformas 

Duranie los afilos 60 el Ecuador tuvo 
6 gobiernos. La caracterfstica de la 
dfdada es la implantaci6n de las 
retormas bfsicas para el 
funcionamiento del nuevo modelo de 
desarrollo, basado en Ia industria de 
sustituci6n de importaclones. 

Derrocado Arosemena Monroy (1963), 

Ia Junta Militar de Gobierno elabor6 
el primer Plan Nacional de Desarrollo 
sistemS5Ico en el que se plante6 una 
serie de rformas como Ia agraria, 
administati,,a, tributaria, educativa y 
se incluyC6 varios programas de fomento 
productivo N asistenciales, todos ellos 
dirigidos a convertir a Ia industria 
sustitutiva en cl pivot de Ia economla 
y del desarrollo. El marco 
internacional de estas reformas fue Ia 
Alianza para el Progreso. 

Las principales medidas para la 
implantaci6n de Ia industria sustitutiva 
fueron: Ia promulgaci6n de Ia Ley de 
ProtecciOn Industrial; Ia vigencia de 
medidas arancelarias que proteglan Ia 
industria nacional; Ia promulgaci6n de 
Ia Ley de Refornma Agraria que entre 
otros objetivos, buscaba Ia 
modernizaci6n de Ia agricultura y Ia 
ampliaci6n del mercado interno para 
Ia industria. 

En el fmbito educativo Ia reforma 
buscaba una mejor calificaci6n de Ia 
fuerza de trabajo, introduciendo las 
opciones prficticas en el Ciclo Bfisico 
de Ia Educaci6n Media y diversificando 
los bachilleratos. 

El apoyo ciue brind6 Ia Junta Militar 
al proyecto industrial contrariaba los 
intereses del sector comercial costeho, 
que acus6 al gobierno de propiciar una 
"falsa industria", de regionalismo 
antiguayaquileflo y de estar arruinando 
Ia economia nacional. 

Tras el derrocamiento del gobierno 
militar en 1966 pm un movimiento 
populEr Un V! que cunvergen Ia 
izquierda marxista (fuertemente 
reprimida durante Ia dictadura) y los 
comerciantes costeflos, tienen lugar los 
gobiernos de Yerovi Indaburo, 
Arosemena G6mez y Velasco Ibarra, 
los dos primeros guayaquilefios y el 
tercero vinculado politicamente a los 
agroexportadores del puerto. Las bases 
institucionales y legales de la 
industrializaci6n se mantuvieron, a 
pesar de que Velasco Ibarra busc6 
conciliar los modelos en pugna. El 
incorpor6 el Ecuador al Pacto Andino 
y promulg6 el Decreto 1001 contra el 



39 

trabajo precario en la agricultura, pero petr6leo posibilitarta y financiarla sus
 
al mismo tiempo devalu6 la moneda nuevas funciones.
 
para fnvorecer la agroexportaci6n (op.
 
cit. 9). El Estado pas6 a ser factor clave del
 

desarrollo. Los petrod6lares 
posibilitaron el dinamismo del sector 

Nuevo goblerno militar, nuevas industrial, el elevado gasto piblico, la 
reformas mayor modernizaci6n del agro, el 

crecimiento del capital financiero y
En 1972 el Ecuador estaba a las la construcci6n de grandes obras de
 
puertas de iniciar la explotaci6n del infraestructura.
 
petr6leo oriental. Cuando se daba por
 
descontado que el populismo cefepista Con el petr6leo se cre6 el Fondo
 
ganaria las elecciones en 1972, advino 	 Nacional de Desarrollo y el Fondo 
una nueva dictadura militar que se Nacional de Preinversi6n. Organismos
 
autodefini6 como revolucionaria, como el COFIEC, la Corporaci6n
 
nacionalista y social-humanista (1972- Financiera Nacional, CENDES,
 
1979). CENAPIA, impulsaron el proceso
 

industrial desde la 6ptica del Estado. 
El Gobierno Militar caracteriz6 a la Fue creada CEPE para dirigir toda la 
sociedad ecuatoriana como actividad petrolera. En 1973 fue creada
"econ6micamente subdesarrollada, 	 la Direcci6n de Industrias del Ej6rcito 
socialmente injusta y politicamente (DINE) cuya principal funci6n es la de 
dependiente, producto del irresponsable realizar estudios y promoci6n de 
manejo de los asuntos del Estado". proyectos industriales pOblicos y 
Reconoci6 que la crisis de la naci6n 	 mixtos, y que tiene una importante 
resultaba de un sistema democrditico producci6n de bienes industriales de
 
aparente, que los gobiernos han variada naturaleza. El Estado se
 
fracasado, que el pueblo ha estado convirti6 en accionista exclusivo o
 
ausente de los centros de decisi6n, que mayoritario de empresas cono La
 
hay inmoralidad e ineficiencia Cemento Nacional, Cementos Guapgn,
 
administrativa, que existe una sociedad AZTRA, TAME, Ecuatoriana de
 
injusta y atrasada con pequelos grupos Aviaci6n, TRANSNAVE, FLOPEC,
 
opresores y mayorias oprimidas (29). ENPROVIT, ENAC.
 

El nuovo gobiorno so propuso como el 	 A diferencia de lo ocurrido en la
 
d~cada de los 60, el gobierno militar
atrasados, ue buscaria elimnar la 	 de esta fase no persigui6 a la izquierda 

a s umarxista sino que mas bien asumi6 
dependencia y la injusticia social, y 
cambiar radicalmente la estructura parto do su discurso. 
agraria. Proclam6 su voluntad de El Gobierno Militar tuvo dos fases 
implantar una polftica petrolera que l G iern i a lad elf a l 
sustente los intereses inalienables del bastante diferenciadas, Ia d1l General 
Estado, aprovechar los recursos Rodriguez Lara hasta 1975 y Ia del 
pesqueros, convertir al sector industrial Triunvlrato (1976-1979).mls dnfmca en 
en elmrea ms din mica de la 1972, retrocede en los aspectos 
economfa, dar partlclpacl6n efectiva soclales, en la aplicacl6n de la 
a las mayoras naclonales en las Reforma Agrarla, congela los salarlos 
decislones ocon6micas, poitticas y' e Inicla el agresivo endeudamlento 
soclales, buscar un incremento 
significativo en el Ingreso real de los externo quo ha traldo funestas 
ecuatorianos, y eliminar el consecuenclas al pats. 
analfabetismo (op. cit. 29). Ya para 1978 la Dictadura militar mds 

en e fira d laaleja do los postulados enuncladosLa segunda se 

larga de la historla ecuatorlana, se 
La clave de la nueva polltica resldfa habla eroslonado grandemente, acosada 
en camblar el papel del Estado. El por los dlferentes partidos poltticos. 
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Presionada por la corriente de "vuelta 
a la democracia" que imperaba en el 
continente, puso en marcha el Plan de 
Reestructuraci6n Juridica que prepar6 
una nueva constituci6n polltica e inici6 
el actual proceso constituclonal. 

Los Oiltlmos aftos. Constttuclonalldad 
y crisis 

Aunque los cambios introducidos por 
el gobierno militar nunc T ganaron el 
apoyo de los agroexportadores y 
comerciantes, con la reestructuraci6n 
jurldica todo el proceso intervencionista 
fIre legitimado constitucionalmente. 

La constituci6n aprobada en el 
Referendum del 73 dispone que al 
sector ptblico le compete la 
explotacion de los recursos no 
renovables, los productos del subsuelo, 
los minerales en general, los servicios 
de agua potable, fuerza elctrica, 
telecoununicaciones; y, en general, los 
sectores estrategicos. 

Los gobiernos de Rold6s y Hurtado 
fueron partidarios del robustecimiento 
(de sector pfiblico en la economia, del 
rol decisorio del Estado en la vida 
social, de una mayor presencia politica 
de los sectores medios, del 
fortalecimiento de la integraci6n 
subregional. 

Varios factores de origen externo y 
natural, como la sequia de 1981-1982, 
las inundaciones de 1983, la baja del 
precio del petr6leo y el grave peso de 
la deuda externa, ..sf como una mayor 
agitaci6n social como consecuencia de 
reclamaciones populares que buscaban 
amortiguar el deterioro de la calidad 
de vida, configuraron rfpidamente una 
nueva situaci6n de crisis en el pals. 

Los 5 alios de los Gobiernos de Rold6s 
y Hlurtado estuvieron signados por una 
violentn pugna de poderes. 

En este contexto fue elegido Presidente 
de la Repfblica el Ing. Le6n Febres 
Cordero, vinculado al sector 
empresar~al exportador y bancario y 
que, en uwicoidancia con sus principios 

politicos, liberaliz6 la econornia y 
recuper6 el control directo del Estado 
para los empresarios. Las principales 
medidas fueron la desincautaci6n de 
las divisas, la flotaci6n del d6lar y de 
las tasas de inter6s, todo ello 
acompafiado de una mayor apertura al 
capital extranjero y la reorientacl6n 
del Pacto Andino. 

C6mo se evalu6 oflclaimente el Inicial 
camblo de modelo de los afilos 60 

La economia ecuatoriana durante los 
afios 60 marca la transici6n de la 
agroexportaci6a : !ia industrializaci6n 
asociada.
 

La Junta de Planificaci6n (hoy 
CONADE) al evaluar el desarrollo en 
el quinquenio 1964-1968 reconoce que 
el proceso de sustituci6n de 
importaciones previsto por el Plan y 
promovido mediante leyes de fomento, 
sigui6 los modelos del patr6n 
tradicional, sin lograr escapar al 
infantilismo industrial. El mc. 'Ilo 
generaba un exagerado costo s,;rial y 
un bajo nivel de productividad, c'eaba 
una creciente rigidez en la balanza de 
pagos, demandaba cada dia ms 
insumos importados, no tenia capacidad 
para generar exportaciones ni 
posibilidad de absorci6n de empleo. 

Tambi~n reconoce que el proceso de 
industrializaci6n ve morir sus 
expectativas de expansi6n en un 
mercado estructuralmente estrangulado. 

Sefiala que se estructur6 una Ley de 
Reforma Agraria orientada a eliminar 
las formas precarias de tenencia de 
la tierra, que devino en una 
agudizaci6n del problema del 
minifundio, por lo cual el mercado 
interno sigui6 desenvoivlndose bajo el 
signo del estrangulamiento cr6nico, lo 
que gener6 una incapacidad de 
expansi6n dinfimica de la produccl6n 
agropecuaria. 

La conclusi6n fue que hubo falta de 
decisi6n polittica y soporte t~cnico, 
econ6mico y organizativo en la 
realizaci6n (lel proceso de reforma 



agraria en un pats esencialmente 
agropecuario. 

A criterio die la propia Junta, la 
d6cada del 60 demuestra con especial 
agudeza la insuficiencia del sistema 
productivo y el agutamientU .:el patr6n 
de desarrollo tradiclonal (30). 

Entre 1965 y 1971, sin considerar la 
inversi6n petrolera, por cada d6lar que 
entr6 al pals, salieron tres (31). 

acia afuera"Nuestro "crecimiento 
debi6 enfrentar elpermanentemente 

de los preciosdeterioro y fluctuaci6n 
de los productos agricolas de 
exportacifn, el bajo grado de 
diversificaci6n do las exportaciones (en 
la decada del 60 banano, caf6 y cacao 
constituyeron el 87% del valor 
exportado) y, la rigida y creciente 
dependoncia do inportaciones die 
bienes. 

Duranto esta d~cada la explotaci6n del 
petr6lo estuvo en el horizonte s6lo 
como una posibilidad. 

Algunos indicadores a partir delixen 

petr6leo 

La estructura de las exportaciones se
1971Hastasustancialmente.modific6 

el sector agropecuario aport6 el 90%o 

de las exportaciones. A partir de 1972 

y hasta 1985 el petr61eo represent6 las 

dos terceras partes de las 
y en ol periodo deexportaciones, 

mayor dinamisnio del sector industrial 
las manufacturas aportaron hasta el 
20% tie las exportaciones. 

Con el petr6leo, la industria tuvo 
crecimientos muy significativos. 
Mientras en 1970 el PIB de la industria 
fue tie 6.372 millones de sucres, en 
1981 pas6 a 56.624 millones. El cr6dito 
del sistema bancario nacional hacia la 
industria pas6 de 2.30-1 millones de 
sucres en 1970 a 13.570 en 1981, las 
exportaciones industriales pasaron do 
18.5 millones de d6ares en 1970 a 421 
millones en 1980, sin considerar los 
derivados del petr('leo (32). 
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Las importaciones tambi6n crecieron 
puI.ind, Ac 274 ,illones do d6lares en 
1971 a m's dc 2 mil millones en los 
primeros ahios (ie la actual d~cada, 
correspondi~ndole el mrs alto 
porcentaje a las realizadas por la 
industria (op. cit. 32). 

Entre 1972 y 1981 las importaclones 
acumuladas del sector industrial, tanto 
en materia prima como bienes de 
capital sumaron 7.694 millones de 
d6lares, esto es, unos 20 mlllones de 

que la suma de lasd6lares ms 
crudo en elexportaciones de petr6leo 

misno perodo (op. cit. 32). 

Con el petr6eo el Estado se 
transform6 en la base del crecimiento 
econ6mico. El presupuesto fiscal pas6 
de 4 mil millones de sucres en 1971 
a mis de 250 mil millones en 1986. 
Para 1984, cuatro de cada diez 
empleados o asalariados urbanos 
correspondian al sector pfiblico. 

Entre 1972 y Abril de 1981 el valor 
del d6lar fue de 25 sucres. 

Los aios 80 y el estrangulamiento 

Uno de los elementos claves de la 
economt a ecuatoriana a partr de los 

80 es, sin duda, la deuda externaaflos 
del pals. De la forma c6mo se la 

enfrente depender5 en gran parte las 
posibilidades de mayor o menord s arll o 
desarrollo. 

Desde 1970 a 1984 s6lo por concepto 
de intereses el pals ha pagado 
aproximadamente 4 mil millones de 

d6lares, y de acuerdo a las previsiones 
del Gobierno, entre 1985 y 1988 pagarfi 
otros 4 mil (33). A Diciembre de 1986 
la deuda externa ascendla a unos 8.500 
millones de d6iares. 

El II do abril de 1987 el Ecuador 
anunci6 en Washington ante el Comlt6 
de Desarrollo (organismo conjunto del 
FMI y del Banco Mundial) que la deuda 
externa del Tercer Mundo no puede ser 
servida en las condiciones actuales. 
Indic6 que despu6s de varlos afios de 
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ajustes, la deuda en relaci6n ,,l 
Producto Bruto y a las exportaciones 
es hoy mis alta que nunca para los 
parses latinoamericanos (Diario El 
Universo, afio 66, No. 208). 

El peso de la deuda afecta de manera 
dristica al pals, pues no permite que 
los recursos que genera se reviertan 
en su desarrollo. En lo que va de los 
ahos 80 unos 12 mil millones de 
d6ares ha pagado el pals por servicio 
de la deuda, valor que es apenas 
inferior al acumulado total de las 
exportaciones. 

A ello hay que ahadir el deterioro de 
los trminos del intercambio que 
iltimamente ha crecido por la caida 

del petr6leo. De acuerdo a datos del 
Banco Central, tomando como base los 
precios de 1980, el Ecuador ha perdido 
unos 5.500 millones de d6lares entre 
1981 y 1986, por este concepto (34). 

La presi6n combinada de los intereses 
por pagarse, de las obligaciones por
el principal de la deuda y la prdida 
del valor de nuestras exportaciones 
estfn forzando al pats a buscar en 
ciclos cada vez mis cortos nuevas 
renegociaciones y nuevo 
coleudamiento. La presi6n ya tiene 
caracteres especiales al no haberse 
podido en Febrero de 1987 pagar un 
segmento de Ils intereses. 

Estrangulamiento interno? 

En el quinquenio 1980-1984 el -' reso 
se concentr6 enormemente. La renta 
del capital creci6 en el 219% y la 
remuneraci6n de los empleados en el 
72%. Do cada 100 sucres que debla 
repartirse entre renta de capital y 
remuneraci6n, los empresarios tomaron 
65,18 y los empleados 32,82 al 
principlo del pertodo, al final los 
empresarlos Ilegaron a 77,6 y los 
empleados bajaron a 22,4 (35). 

El desempleo y el subempleo 
constituyen otro asunto clave. Aunque 
no hay acuerdo sobre las estadIstlcas 
del desempleo, sus valores son altos. 
El CONADE lo estlma en 12% con la 

posibilidad do qu een 1987 so sitfle en 
el 12,7%. E-1subempleo afecta al 55% 
de la poblaci6n econ6micamente activw 
(36). 

l-aralelamente se gest6 un proceso 
inflacionario que afect6 a la economta 
nacional y de manera particular a 
quienes perciben ingresos fijos y a los 
sectores de menores recursos. El rubro 
mais sensible es el Alimenticio. A 
criterio de la Universidad de Guayaqui 
s6lo para cubrir los costos allmenticios 
nninimos se requiere 14.820 sucres, per 
el salario mfnimo vital es de 12 mil 
sucres (primer semestre, 1987). 

La concentraci6n del cr{dito fue 
tambi.n muy alta. La Figura No. 4 
muestra la concentraci6n del cr6dito 
en el Banco de Fomento y la banca 
privada en 1985. 

De acuerdo a las estadisticas de la 
Superintendencia do Bancos, el 
comportainento del cr.dito privado se 
caracteriza por su r'pida rotaci6n ya 
que el 82% tiene plazos de hasta 180 
dias. Apenas el 10% del capital se lo 
presta para plazos entre 1 y 5 afios. 

La expansi6n urbana 

En el campo de la demografla es, 
posiblemente, donde se pueden 
identificar con mayor nitidez los 
cambios operados durante las Oltimas 
tres d.cadas en la sociedad 
ecuatoriana. 

Tomando corno base 1950 la poblaci6n 
del Ecuador ha necesitado menos de 
40 ahos para triplicarse. Entre 1962 
y 1986 Ia poblaci6n ecuatoriana se 
duplic6. 

El movimiento de la poblaci6n corr16 
paralelo a la diversificaci6n y 
modernizaci6n de la economla. El 
crecimlento demogrfiflco es ya una 
preocupaci6n naclonal y parecerla
haber consenso en la necesidad de 
reducir la tasa anual de crecimlento. 
En los Oiltimos 25 ailos ha dlsmlnutdo 
la tasa de natalldad, pero sigue slendo 
alta en relacl6n a otras naclones. 
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mil a 859 mil habitantes. El porcentaje 
de poblaci6n urba,na de El Oro pas6 

13% del 26 al 65% entre 1950 Y 1982 y el 

36.3% 	 de Esmeraldas del 20 al 49% (38). 

59% 48% 	 El nivel de vida 

86% 
60% Algunos indicadores sobre las 

condiciones de vida de la poblaci6n han 
19% mejorado sensiblemente en las filtimas 

9% 	 d~cadas:
 

3La esperanza de vida que en 	 1950
32% 	 31955 era de 47 aflos, actualmente 

13.% es de 67 ar'os. 
SucrsISucres 

Operaciones Operacones - La tasa de mortalidad general en 

Bel perlodo 1950-1955 era de 18,9 
deFoment= Bancarivada 	 por mil, actualmente es de 7,2 por mil 

(op. cit. 38). 

La tasa de mortalidad infantil en
Flgura 4. 	 Nfimero de operaclones vs valor del 


cr6dito concedido por el Banco dc
 
Fomento y ia Banca Privada en 1985
 PA'S
 

FUENIE: Superintendenciu de lancos
 
10ELABORACION: Fundaci6n Maldonado 

Mientras en el Ecuador cada mujer 
tiene un promedio de 5 niflos, en . 52.80% ..
L544% 

Europa el 	 promedio es de 1,87 y en so- 41% 
302% -	 .

2,04 (37).NorteamCrica de 

La reducci6n de la fecundidad asoma. :
 
relacionada a la mayor cobertura de 10
la educaci6n (en especial la
 
universitaria), a la expansi6n urbana COSTA
 
y a !a diversificaci6n de la economia. 100 .
 

Guayas y Pichincha (Guayaquil y Quito)
 
centros educativos, urbanos y
 
econ6micos del pats son los que 62,8
 

registran la mas baja fecundidad. 59,73%--:
 

Durante este periodo el "rea urbana 4031.
 

tuvo el mayor ritmo de crecimiento. 217%
 

En los 40 oltimos Ecuador
afios el se
 
ha transformado de un pats tipicamente
 

.rural en una naci6n semiurbana, con 10 

a acelerar crIticamente su
tendencia 

5). 1950 1962 1974 1982 1086 1990 1995 
proceso de urbanizaci6n (Figura No. 

Este rflpido crecimiento urbana, comtln Flgura 5. 	 Porcentaje de la poblacl6n urbana: 
Pats y Costapara todas las provinclas, fue explosivo 

en Guayaquil y Quito; la prlmera pas6 FUENTE: INEC, Proyecciones de la Poblacl6r 
de 289 mil a 1.2 mlllones habltantes Ecuatoriana y Censos varios 
entre 1950 y 1982; Quito pas6 de 226 ELABORACION: Fundac.l6n Maldonado 
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1950 era do 130 por mil y hoy es La situaci6n de los recursos 
del 6.1 por toil. agropecuarios 

Parte de este avance se debe a que Cuando el banano cambi6 de especie 
la cobertura de los servicios de salud, cultivada cn 1962 (Cavendish 
los de agua potable y alcantarillado reemplazando al Gross Michel), las 
han mejorado, especialmente a partir zonas y la tecnologfa de cultivo 
del "boom" petrolero en que ei Estado tambi6n variaron. Guayas baj6 de unas 
pudo contar con recursos; no obstante, 29 mil hectfreas en el atno citado a 
es evideutte clue hay todavia on sensible 12 mil en el 68 y 10 atos despu6s ain 
d6ficit generalizado en la dotaci6n de no recuperaba sU anterior Area de 
estos servicios, especialniete e0 e! cultivo. El Oro, por el contrario pas6 
Airea rural. de 13 mil a 36 mil hectfireas entre el 

62 y el 68. En el mismo pertodo el 
En los iltirnos afhos el tnls grave rendimiento por hectfirea en El Oro 
desequilibrio en Ci tivcl do vida parece foe 3,5 veces mis alto que el promedii 
expresarse en los indices de de otras aireas (op. cit. 27). La nueva 
,-snutrici6n y slalimentaciOln, (1-0 variedad se produce con m6todos 
afectan pritlcipahmente a los menores intensivos. La base l produccr6nIa 
do 5 aios v a las madr 'sgesto- tambi6n vari6 hacia las grandes 
lactantes (op. cit. 33). plantaciones. 

Para el cast) de la costa, In provincia Las zonas arroceras no se niodificaron 
to15s deficitaria el servicios Y ell en cuanto a su Airea de implantaci6n 
calidad de vida es F-siteraldas (39). sino al r6gimen de la propiedad de la 

tierra. Ilasta 1968 el 80% de la 
Do manera general, los recursos produccifn provenia do trabajadores sin 
petroleros, la tnoderti,/aci6ti (le tierra (desmontadores y sembradores) 
camrpo, la aholici6n de las form as que pagaban por usarla entre 2 y 3 
precariaq de producci6l, el desarrollo quintales por cuadra (0,7 hectfirea). En 
industrial, el crecitoiento d la pequefla 1970 el gobierno aboli6 la tenencia 
industria, la terciarizaci6n dI In l precaria do la tierra lo cual favoreci6 

mejorat1ietnto Ia (Decretoeconomia, el dio.( a los trabajadores 1001). Por 
cobertura universitaria, las obras ie efecto do este Decreto, entre los aos 
infraestructura hechas por el Estado, 1971 y 1975, 61 mil hectfireas fueron 
el ensanchanielto (let aparato entregadas en propiedad a los 
adtiniistrativo del IEstado, son factores campesinos s61o on la Provincia del 
(1te cottribuyen a Utiversalizar el Guayas (op. cit. 27). A partir de este 
salario y a elevar el I'11/II, (1ue paSo hecho se desarroll6 fuertemente el 
do 6.500 sucres en 1971 a 39 toil eitt movimiento cooperativo en el campo. 
1981 (op. cit. 32). No obstante, otl este 
nlismo periodo se registra una Otro efecto directo del Decreto 1001 
distribucion regrosiva del ingreso. foe Ia reorientaci6n en el oso de Ia 

cada sucre (de tierra. Algonos grandes propietarla
Mientras en 1976 por 

tierra algunos grandes propietarios,
remuneraciones, dos correspotdieron 
para evitar ser afectados, convirtieron 

al excedente bruto (Ic explotaci6n 

ot 1985 esa en pastizales sus zonas arroceras.
 

(rer,; do los etopresarios) 
relL..6n fue de I a 1 (40). 

En Guayas la frontera agricola se 

Un tArea quo iuestra el avance social extendi6 y alcanz6 zonas baldfas s6lo 

significativo de ILa,poca es la parcialmente utilizadas antes para mal; 
a 1970 Ia tasa y yuca, y donde los colonoseducativa. lodavia pa 

de analfabetistno era de 32% a nivel (prlncipalmente manabitas) se asentaror 

nacional y tel 4,2% en el Area rural, y reasentaron libremente. Este fue el 

mlentras actualtente (1987) se fija a caso de Pedro Carbo y Sabanilla, dond( 

crlterlo oficlal entre el 10 y 12% a se desarrolla desde entonces la 
m~s importantenivel nacional. produccl6n algodonera 
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de la costa. El movimiento cooperativo Milagro, Balzar en Guayas; y, otras 
es aquT fuerte y saludable y no hay zonas de Los Rios y El Oro estfin 
tenslones mayores por la propiedad de dedicadas a esta actividad con ganado 
la tierra. mejorado. Aunque marginal, el 

establecimiento de aras para caballos 
Al norte de Manabl, en el Cant6n El de raza es importante en el Cant6n 
Carmen, continu6 aceleradamente la Santa Elena. La avicultura es muy 
ocupacl6n de tierras baldfas. Para 1974 signlficativa en Manabl. La crlanza de 
ya no habla tierras libres y la hect~rea chanchos es afin Incipiente. El cultivo 
tenTa un costo de 20 mil sucres (800 de peces se encuentra a nivel 
d6lares). El 56% de las propiedades experimental. 
fluctuaban entre 20 y 100 hect~reas 
y s6lo el 0, 6 % era dc menos de 5 Los principales conflictos por la 
liect~reas. Los latifundios eran el 7%. tenencia de la tierra agricola han 
Buena parte de los colons fueron cesado ya. La propiedad estA 
militares. Los recursos explotados b~sicamente legitimada. Este fue un 
fueron banano, cafr y pastos (op. cit. asunto clave durante los afbos 60 y 70. 
27). Fuera de la zona centro-sur de Manabl 

y de las 5reas de la Peninsula de Santa 
En el sur y centro de Manabi existe Elena que serdn irrigadas por CEDEGE 
un hecho ins6lito en la costa, que se y que ahora pertenecen a las Comunas, 
mantiene desde el siglo pasado. La la estructura de la propiedad no asoma 
zoila cafetalera es una zona de ser una limitaci6n seria para la 
mi nifundios. El 64% de propiedades modernizaci6n de la producci6n. Se ha 
tiene menos de 5 hectdreas y s6lo el producido una amplia diversificaci6n 
1% en los Cantones Paj~n y en la producci6n agropecuaria y el 
Veinticnatro de Mayo superan las 150 campo ya no da la imagen de gran 
hect5reas, de acuerdo a datos del MAG plantac16n monoproductora. La 
para 1974. principal zona plana no incorporada a 

la producci6n en la costa es la 
El norte de Esmeraldas sigui6 Penfnsula de Santa Elena y algunas 
explotando su madera, a ello zonas menores de Esmeraldas. 
contribuyeron tambi~n los colonos 
(principalmente de origen colombiano 
en el Cant6n Eloy Alfaro). Los colonos El Lrea de la Peninsula de Santa Elena 
lojanos tambi6n ocuparon varias zonas representa un caso particular. Al 
(entre ellas 5 ril hectireas de una tiempo de la venida de los espah'oles 
concesi6n para explotaci6n maderera). las comunidades indfgenas de Colonche, 
En esta Area el 8 2 % de las propiedades Chanduy y Chong6n manejaban todo 
son menores de 100 hect~reas y la el gran trapeclo que constituye esta 
mayor parte oscila entre 5 y 20 PenInsula. En base a la tradlcl6n y a 
hectreas (op. cit. 27). una bien estructurada red de relaclones 

de intercamblo y parentesco y 
La Provincla de El Oro mantiene el uasarrollaron una gran capacidad de 
banano en la zona baja y el caf6 (10 adaptacl6n a los camblos. 
mil hectireas) en la zona alta que 
corresponde a Ptlas-Zaruma. Hay sin En 1937 el Goblerno del Ecuador 
embargo extensas fireas hacla el sur expldl6 la Ley de Comunas facultando 
que por falta de lrrlgact6n no pueden a cada recinto a constituIrse en 
Incorporarse a la produccl6n (op. cit. comuna. La Comuna es una 
27). organlzacl6n social, econ6mlca y 

polltica suig6nerls. Mantlene su 
La ganaderfe vacuna es una Importante territorlo en propledad comtin, se 
activldad que se dinamiza en el campo goblerna por su asamblea y su cabildo 
costeflo. Zonas de Eloy Alfaro y Muisne en democracla directa, y no tiene 
en Esmeraldas; Sucre, Machalilla y obllgaclones tributarlas para con el 
Puerto L6pez en Manobf; Yaguachl, Estado, entre otras caracterlstlcas. 
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Los diferentes recintos y pueblos 
menores donde habitaban los 
integrantes de las comimldades de la 
PenTnsula decidleron acogerse a esta 
Ley y en la actualldad existen en la 
Provincla del Guayas 62 comunas, de 
las cuales 60 est5n en la Peninsula, 
una en la Isla [PunI v otra en Petrillo, 
ambas dentro do so, zona tradicional 
de intercambio e influencia. 

Los cambios cultrales y la 
monetarizaci6n de la economfa Ilevaron 
a algunas personas y luego a las 
comunidades a abandonar su patr6n
tradicional de manejo del medio v a 
presionar sobre sis recursos para 
obtener madera y carbhn. La 
deforestaci6n y los frecuntes ciclas 
de sequTa han hoclU queen esta 5rea 
est~n algonas ie las zonas mrs 
deprimidas de la costa. 1-111974 el 
MAG estableci6 que la zona do El 
Morro (frente a P1.nS) erai desrtica 
en el 85% (op. cit. 27). 

Al mamento las comunas tienen la 
mayor extensi6n del territorio 
peninsular. A ellas corresponde 
aproximadamente el 85% de las areas 
que seri5n irrigadas por el trasvase de 
las aguas (lel Daule a la Penfnsuia de 
Santa Elena. 

La actividad camaronera 

El cultivo delecamar6n en el Ecuador 
se inici6 a fines de los afos 60 y 
creci6 con gran dinamismo. Un capitulo
especial do este estudio se dedica a 
dicha actividad. La prosperidad 
camaronera so debe principalmente a 
las ventajas ambientales con que 
nuestro pats cuenta, las cuales operan 
como verdaderos subsidios naturvIes. 

Por su implantaci6n on las cuatro 
provincias costeras, por el empleo que 
genera y por el valor do la producc16n, 
es la actividad privada mis importante 
en el pats y ocupa el segundo lugar 
en generaci6n de (!ivisas despu~s del 
petr6leo.
 

A partlr de 1983, se registra en la 
produccl6n camaronera un fuerte 

desarrollo de nuevas tecnologlas tanto 
para la obtencl6n de larvas en 
laboratorlos, como para el cultivo en 
piscinas. Hasta el momento el cultivo 
trabaja cast exciusivamente con una 
sola especle. 

El boom camaronero se ublca a partir 
de 1981. Aunque empez6 en la 
Provincia de El Oro, hoy se realiza en 
las cuatro provlncias del litoral. 
Conjuntamente con la pesca y el 
turismo, las tres son las principales 
actividades de la zona costera. 

El 5rea autorizada para las piscinas 
de cultivo est5 sobre las 100 mil 
hect~ireas; pero en producci6n afn no 
sobrepasar, las 60 mil. La C~mara de 
Prouctores de Camar6n (41) estima 
que el -area de salitrales (playas y 
bahias) est5 casi totahmente 
adjudicada. Sumando manglares y 
salitrales, unas 52 mil hectgreas han 
sido ocupadas por camaroneras entre 
1969 y 198,4 (42). 

La actividad camaronera ha introducido 
la mrs rfpida, importante y extensa 
variaci6n en el uso de los ecoslstemas 
costeros, en toda la historia conocida 
del pats. 

Mientras las divisas generadas por los 
productos agroexportables traceicionales, 
por el petr61eo y por la industria estin 
en declinaci6n, las provenientes de los
productos del mar estin hasta hoy en 
sostenido ascenso. Un nuevo espacio, 
importante y creciente, estan ocupando 
en el desarrollo del pals los recursos 
costeros. 
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TABLA 9. 	 Exportaclones par d~cada y 
aflos pico 

(*) En 1948 el arroz represent6 el 30% de las
Aftos pico Miles de d6lares exportaciones y en 1946 represent6 el 42,8% 

ocupando el primer lugar por producto; en 

1857 3.760 este 61timo a1o los sombreros de paja 

1867 6.316 toquilla ocuparon el segundo lugar per 

1879 8.684 producto con el 17,2%. 

1888 9.009 (011)Los productos industrializados representan 
1899 9.147 el 24,7% de laB exportaciones 

!908 11.873 FUENTES: Banco del Ecuador 1920. Cr6nica Comercial 
1919 19.619 e Industrial de Guayaquil en el Primer 
1948* 44.383 Siglo de la Independencia, 1820-1920. 
1954 101.861 Carbo Luis Alberto, 1978. Histor*a 
1968 220.100 Monetaria y Cambiaria del Ecuador. 
1979** 2.104.233 Banco Central del Ecuador, Memorias 
1985 2.904.736 varies afos. 

ELABORACION: Fundaci6n Maldonado
 

TABLA 10. 	 Resumen de los principales resultados del censo agropecuario de 1954 
(agricultura) 

Unidad de Total Total Total 
Concepto Mqdida Rep6blica Sierra Costa 

N6mero estimado de explotaciones Unidad 344.234 259.569 84.665 
Superficie total censada Hent~reas 5.999.700 3.020.400 2.979.300 
Superficie de tierras de labranza Hectareas 2.081.000 847.400 1.233.600 

Malz Superficie cosechada Hectareas .182.820 164.060 18.760 
Producci6n Quintales 2.420.200 2.031.COO 388.300 

Fr6jol Superficie cosechada Hectareas 22.260 21.690 570 
Producci6n Quintales 140.700 136.500 4.200 

Papas Superficie cosechada Hect~reas 37.290 37.170 120 
P-nduicci6n Quintales 3.101.400 3.100.400 1.000 

Cebada Superficie cosechada Hect~reas 119.330 119.010 320 
Producci6n Quintales 1.289.000 1.286.700 2.300 

Trigo Superficie cosechada Hectireas 56.770 56.660 110 
Producci6n Quintales 729.100 728.300 800 

Arroz invierno Superficie cosechada Hectreas 44.300 1.840 42.460 
Producci6n Quintales 1.482.900 41.200 1.441.700 

Arroz verano Superficie cosechada Hect~reas 7.050 40 7.010 
Producci6n Quintales 356.700 300 356.400 

Banano Superficie cosechada Hect~reas 115.040 17.690 97.350 
Producci6n Racimos 62.045.000 10.413.000 51.632.000 

PlAtano Superficie cosechada Hectreas 39.260 9.030 30.230 
Producci6n Racimos 27.029.000 5.165.000 21.864.000 

Cacao # Arboles en producci6n Arbol 114.830.000 4.670.000 110.160.00 
Producci6n Quintales 621.400 33.500 587.900 

CafA # irboles en producci6n Arbol B3.400.000 11.930.000 71.470.000 
Producci6n Quintales 766.500 61.700 704.800 

Carla Superficie cosechada Hect6reas 41.31C 19.900 21.410 

FUENTE: Banco Central del Ecuador, Memorla 1955
 



TABLA 11. Censo Nacional de Pescadores (1954) 

EMBARCACI0NES PRODUCCION 

Provincias y cantones 
Pescadore 

NCImero 
Unidades 

N6mero % 
Capacidad 

Toneladas % 
Implementos 

N6mero % 
En 6itima pesca 
Libras % 

En itimos 15 dias 
Luintales % 

Total nacional 7,187 100,0 3.535 100,0 2.253.9 100,0 14.553 100,0 569.860 100,0 37.603 100,0 
Eseraldas 1.5n2 20,9 985 27,8 400.5 17,B 4.326 29,7 47.760 8,4 4.832 12,8 
"Imnabl 3.075 42,8 1.491 42,2 1.275.B 56,6 5.022 34,6 325.777 57,2 23.137 61,2 
Guayas 2.293 31,9 904 25,6 513.8 22,6 4.952 34,0 1B6.973 32,B 9.499 25,1 
El Oro 317 4,4 ;55 4,4 63.8 2,8 253 1,7 9.350 1,6 335 0,9 

ESMqERALnAS 

Esmeraldas 
1.502 

989 
100,0 

65,8 
955 

555 
100,0 

55,4 
400.5 

228.9 
100,0 

57,2 
4.326 

3.053 
100,0 

70,5 
47.760 

30.720 
100,0 

64,3 
4.S32 

3.187 
100,0 

56,0 
Eio'yAlfaro t13 34,2 429 43,6 171.b 42,8 1.273 29,4 17.040 35,7 I.545 34,0 

NANABI 3.075 100,0 1.491 100,0 1.275.B 100,0 5.022 100,0 325.777 100,0 23.137 100,0 
Manta 926 30,1 414 27,8 484.4 38,0 1.852 36,9 54.707 16,8 6.818 29,5 
Sucre 902 29,4 315 21,1 158.8 12,4 1.201 23,9 52.055 15,0 7.912 34,2 
Jipijapa 767 24,9 283 19,0 266.5 20,9 863 17,2 153.609 47,1 4.762 20,6 
Montecristi 480 15,6 479 32,1 366.1 28,7 1.106 22,0 65.406 20,1 3.645 15,7 

GUAYAS 2.293 100,0 Y04 100,0 513.8 100,0 4.952 100,0 186.973 100,0 9.499 100,0 
Guayaquil 498 2',7 377 41,7 195.1 !9,0 1.332 26,9 18.533 9,9 1.039 10,9 
Salinas 582 24,5 185 20,5 164.7 32,0 1.395 28,2 92.733 49,6 2.241 23,6 
Santa Elena 1.233 53,8 342 37,8 154.0 30,0 2.225 44,9 75.707 40,5 6.219 65,5 

EL ORO 317 100,0 155 100,0 63.8 100,0 253 100,0 9.350 100,0 335 100,0 
Machala 112 35,3 62 40,0 24.3 38,1 161 63,6 1.982 21,2 115 34,3 
Santa Rosa 205 64,7 93 60,0 39.5 61,9 92 36,4 7.368 78,8 220 65,7 

FUENTE: Banco Central del Ecuador, Memoria 1955 
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TABLA 12. Indices de Comercio Exterior
 

Indices 1980 
 1961 1982 1963 1984 1965 1986 1987** 

Exportaci6n 
Valor* 
Volumen 
Valor unita

100.0 
100.0 

rio 100.0 

100.3 
102.6 
97.8 

92.4 
100.3 
92.1 

93.2 
109.9 
84.8 

104.1 

123.5 
84.3 

115.3 

141.6 
81.4 

86.8 

154.7 
56.1 

80.1 

130.9 
61.2 

Lnportaci&1 
Valor* 
Volumen 
Valor unita

100.0 
100.0 

rio 100.0 

105.4 
92.3 

114.2 

97.3 
71.9 

135.4 

62.9 
39.0 

161.2 

70.0 
39.3 

178.1 

71.9 
31.2 

230.5 

72.8 
28.0 

260.2 

91.4 
33.6 

272.2 

T6rmnos de intercambio 100.0 85.6 68.0 52.6 47.3 35.3 21.6 22.5 

Pro:- de compra de las exportaciones 100.0 87.8 68.2 57.8 58.5 50.0 33.4 29.4 

(")Los !ndices de valor estan ralculados en base a las cifras utilizadas pars fines de Balanza 
de Pagos 

(**)Los indices de valor unitario de las importaciones corresponden al periodo 1986-1987. 

Enero-Junio 

FUENTE: Banco Central del Ecuador. Memoria 1967
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TABLA 13. Cotlzaciones del D61ar de Estados Unldos (promedlos anuales en sucres) 

MERCADO LIBRE OE MERCADO LIBRE TIPO DE CAMBIO 
MERCADO OFICIAL INTERVENCION PRIVADO 

Exportaciones Importaciones 
Afios Compra Venta Compra Venta Compra Venta FOB FOB 

1970 20.42 20.83 23.14 23.18 20.42 20.83
 
1971 24.75 25.25 25.02 25.48 24.75 25.25
 
1972 24.75 25.25 25.06 26.17 24.75 25.25
 
1973 24.79 24.98 24.79 24.89 24.79 24.98
 
1974 24.80 24.95 24.91 24.9S 24.80 24.95
 
1975 24.80 24.95 25.24 2F.33 24.80 24.95
 
1976 24.80 24.95 27.01 2 27.19 2 27.29 27.45 24.80 24.95 
1977 24.80 24.95 26.83 27.03 27.09 27.47 24.80 24.95 
1978 24.80 24.95 25.99 26.51 26.25 26.63 24.80 24.95 
1979 24.80 24.95 26.53 27.08 27.36 27.80 24.80 24.95 
19R0 24.80 24.95 26.75 27.15 27.41 27.97 24.80 24.95 
1981 24.80 24.95 27.58 3 27.88 3 30.56 31.25 24.80 24.95 
1982 30.00 30.25 30.00 4 34.11 4 50.31 51.31 30.21 30.53 
1983 44.20 45.01 82.37 5 83.22 

$ 
83.20 84.79 45.22 47.93 

1984 62.30 63.55 91.55 92.35 96.75 98.69 67.04 72.69 
1985 70.38 71.75 95.00 6 96.50 6 115.52 116.29 89.64 92.36 
1986 95.00 7 96.50 8 122.05 1?3.42 148.08 148.51 121.93 123.70 
1987 95.00 0.00 109.97 170.97 194.30 194.64 187.89 184.65 

(1) Corresponde a promedio ponderado del rercado oficial hasta 1981, entre el mercado oficial y de
 
intervenci6n en adelante, de acuerdo a las regulacione: %iqentes a esas fechas
 

(2) Por Oecreto 5upremo No. 529 de 14 de julio de 1976 se autoriz6 al 9inco Central intervenir en el
 
Mercado Libre de Cambios
 

(3) Promedio aplicable de Enero a Agosto 13
 
(4) Prrnedio aplicable de Marzo 3 a OicLembre
 

(5) Promedio aplicable de Marzo 21 a Diciembre
 

(6) Promedio aplicable de Enero a Noviembre 11 
(7) Tipo de cambio que rige pare efectos contables en el balance del Banco Central a partir de Enero
 

28 de 1986, Requlaci6n de Junta Monetria No. 315-86
 
(8) Corresponde al promedio del pe.fodo 1-28 de enero de 1986
 

FUENTE: Banco Central del Ecuador, Memoria 1087
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Figura 6. Poblacl6n del Ecuador, por regiones (1770-1987) 

FUENTES: (1) 	 Censo de 1865, en Chiriboga Manuel, Jornaleros y Gran
 
Propietarios en 135 afios de Exportaci6n Cacaotera
 

(2) Gula Comercial, Agricola e Industrial de la Repflblica 
(3) INEC, Censos Nacionales 
(4) INEC, Proyecciones de la Poblaci6n Ecuatoriana 

(*) No incluye el Cant6n Loja
 
ELABORACION: Fundaci6n Maldonado
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Figura 7. Poblaci6n de la costa, por provinclas (1909-1987) 

FUENTES: (1) 	 Censo de 1985, en Chiriboga Manuel, Jornaleros y Gran 
Propietarios en 135 afos de Exportaci6n Cacaotera 

(2) Gula Comercial, Agricola e Industrial de la Rep~blica 
(3) INEC, Censos Nacionales 
(4) INEC, Proyecciones de la Poblaci6n Ecuatoriana
 

(*) Poblaci6n incluIda en la Provincia del Guayas
 

ELABORACION: Fundacl6n Maldonado 
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Figura 8. 	 Comparacin p "centual de los principales productos de exportaci6n 
(1857-1919 	y 1948-1985)
 

FU[.'NrES: 	Banco Central del Ecuador, Cr6nica Comercial de Industrial de 
Guayaquil en el Primer Siglo de la Independencia (1820-1920) 
Carbo, Luis Alberto. Historia Monetaria y Cambiaria del Ecuador 
!3anco Central (el l".cua(Ior, Memorias, varios afos. 

ELABORACION: Fundaci~n Maldonado 
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Figure 9. Expansl6n de la red urbane. Cantones de la costa entre 1824 y 1987)
 
FUENTES: Deler; INEC
 
ELABORACION: Fundacifn Maldonado.
 



56 

CRECIMIENTO DELPRODUCTO INTERNOEVOLUCION DELPiB PORSECTORES DEORIGEN, BRUTOLAS IMPORTACIONES YLA 
1977,1982,1987 INVERSION, 1977,1987 
(MILES DE MILLONES DESUCRES DE 1975) (PORCENTAJE) 

160 	 30

140 	 20 
1200 

60 :100 

.2 

40 ',0 

20 /-20

0 
L 

'' 

1977 1982 1987 
S -40 

-40
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

Agpopecuaro 

Manufaciurero 

; Minero 

Ouos 
mPIB 

Importaciones 

- Construccion Inversion brua 

INGRESOS YGASTOS DELSECTOR CRECIMIENTO DELAOFERTA MONETARIA,
PUBLICO 1981-1987 LOSPRECIOS YLOS SALARIOS, 1977 1987 
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Flgura 10. 	 Indicadores econ6micos del Ecuador 
FUENTE: 	 BID, Progreso Econ6mico y Social en America Latina. 

Informe 1988 
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EVOLUCiONDELVOLUMENDE LAS 
EXPORTACIONES,ELTIPO DECAMBIO

EVOLUCION DEL DESARROLLO 	 EFECTIVO YLOS TERMINOS DEREAL 

YELSALARIO REAL,1977.1987 INTERCAMBI1
 
(PORCENTAJES) 	 (WIDCE1980 100) 
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Desempleo - Exporadones de hienes y 
servicos no factoriales

Salado real 	 Cambio efectivo real 
Terminos de intercambio 

BALANZA DEPAGOS, 1977-1987 
(MILES DEUDA 1987DE MILLONES DE DOLARES) 	 EXTERNA TOTAL 1978-
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traneferenclas netas exportaclones 
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MAPA PARCIAL DEL ECUADOR f 	 Activeamuy -ictiva
 

Asociaci6n: act iv-potencial
 

Pontencial en zones agr(colas 
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Figura 11. 	Principales zonas erosionadas en el Ecuador, segOn grado de Intensidad 

FUENTE: 	 CEDIG, La Erosi6n en el Ecuador, Documentos de Investlgaci6n 
No. 6, 1986 
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DESCRIPCION GENERAL 

La Repfblica del Ecuador estfi situada 
en la costa oeste de Sudam6rica y su 
terrltorio, tanto continental como 
insular, se distribuye a los dos lados 
de la linea equinoccial. 

El principal accidente geogrfifico del 
Area continental es la Cordillera de 
Los Andes, que recorre el pats en 
sentido norte-sur y lo divide en tres 
regiones naturales paralelas, diferentes 
por sus amblentes geogrfficos, 
geomorfologia, climas y por la vida 
animal y vegetal que se despliega en 
ellas. 

De las tres provincias fisiogrfificas del 
Ecuador (43) (costa, sierra y 
amazonla), la costa es una faja de 
ancho variable (20 a 200 kil6metros) 
y de 530 kil6metros de longitud, 
ubicada al oeste de las estribaciones 
de la Cordillera Occidental de Los 
Andes y al este del Oc~ano Pactfico. 
Dentro de esta faja se yergue la 
Cordillera Costera conformada por los 
cerros de Onzole, Muisne, Mache, 
Chindul, Convento-El Carmen, Cuaque, 
Jama, Balzar, Puca, Colonche y 
Chong6n (ver Figura No. 12). 

La Cordillera Costera se ubica paralela 
y muy pr6xlma a la ltnea de costa. En 
una apreclable longitud sus 
estribaclones constltuyen los 
acantilados costeros rocosos. 

La Cordillera Costera tiene la 
conformaclin de un arco que a la 
altura de Esmeraldas (al norte) y 
Guayaqull (al sur) curva hacla la 
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Figura 12. Relieve e hidrograffa de la costa 

FUENTE: Armada del Ecuador. DIGEINI, 1981. Informacifn Preliminar 
sobre los Recursos, Usos y Problemas de la Zona Costera 
Ecuatorlana 
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Andes, dejando conCordillera de Los 
vista directa al mar las cuencas 
hidrogrficas cuyas cabeceras se 

encuentran directamente en Los Andes. 
Este es el caso de las cuencas de los 

Rfos Mataje, Santiago y Esmeraldas, 
al norte, y de los Rios Cafiar, 

Gala, jubones,Naranjal, Balao, Siete, 

Santa Rosa y Zarumilla al sur (ver 


Figura No. 12). 


Entre el arco de la Cordillera Costera
 

y la Cordillera de Los Andes se 


desarrolla la gran cuenca del Rio 


Guayas, una subunidad fisiogrtifica con 


caracteristicas muy peculiares. El 
perfil transversal del pals a la altura 

surde I grado 27 minutos de latitud 

la 13.
consta en Figura No. 

PERFIL TRANSVERSAL 

400 

E00 

Figura 13. CCrte transversal de pas 

FUENTE: 1GM, 1981. Mapa FHsico del 

Por sus caracteristicas, la Cordillera 
Costera se constituye en una divisoria 
entre un ambiente netamente costero 
y un ambiente francamente continental 
(op. cit. 43). 

Mar afuera, se encuentra la Provincia 
de Galfipagos. Las islas del 
Archipitlago se ublcan en la unl6n de 
la Cordillera Cocos y la transversal 
Carnegie, a unos mil kil6metros al 

oeste de Manabl. 

Los prlncipales rasgos de la estructura 
geol6gica del paTs cortstan en la Figura 
No. 14. El mfs impor:ante rasgo 
corresponde a la falla Guayaqull. 

Perfil costanero del Ecuador 
continental 

Nuestras costas exteriores e interiores 
miden unos 2.860 kil6metros. El 

extremo m~s occidental es la Puntilla 
de Santa Elena en la Peninsula del 

mismo nombre (80 grados 59 minutos 
W) y el rss oriental la boca del Rio 

Mataje en la Provincia de Esmeraldas 
(78 grados 47 minutos W). 

El sistema de estuarios entre los Rios 

Mataje y Santiago constituye el mis 
el Golfoimportante del litoral norte y, 

de Guayaquil, que incluye el 
Archipi6lago de Jambeli, el m5s 
imporLante del litoral centro-sur. El 

Golfo de Guayaquil es tambi6n el m~is 

LATITUD 10 27 S. 

Ecuador 

grande de la costa del Paciflco de 
America del Sur. 

Ay6n (op. cit. 43) identiflca en la 
costa continental 25 zonas dlferentes. 
Los prlncipales rasgos corresponden a 

cordones litorale. , acantllados bajos, 
acantllados altos, acantilados altos 
Inestables y, manglares (ver Figura No. 
15). 

En la Tabla No. 14 constan las zonas 
costeras de acuerdo a sus rasgos 
caracteristlcos. 

La erosl6n caracterlza los procesos de 
las costas escarpadas (costas de 
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Figura 14. Principale-s rasgos estructurales del Ecuador
 

1982. Geologla del Ecuador
FUENTE: Direcci6n General de Geologia y Minas, 

los factores que determinan losacantilados sin playa a Con playas 

descubiertas en murea baja) que procesos costeros de las playas bajas
alas de alta energia junto con y Ia inestabilidad de Ia lFnea de costa.reciben 


Ia acci6n e6llca y los flujos de las En las Provinclas de Esmeradas,
 
mareas. La sedimentacl6n caracteriza Guayas y El Oro, los procesos


estuarinos son permanentes debldo alos procesos de las costas bajas. Las 
costas bajas alojan en nuestro pats los aportes fluviales-sedlmentarios de 

como los los grandes rios.ecoslstemas tan camplejos 

manglares. 
Tanto la erosl6n comoia sadimentacl6n 

afectadas par las modlflcaclonesLa mayor iluctuacl6n de las mareas se yen 
el hombre Introduce en las aeasen los esteros (hasta 5 metros en el que 

Estero Salado), las descargas fluvtales, de costa a en el curso de los rios. Ese 
y el volumen es el caso de embalses, camaroneras,las corrlentes de mareas 

y tipo de materlales sedlmentabes son 
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TABLA 14. 	 Rasgos caractertstlcos de las zonas costeras, 

Provincia 	 Zona 


Esmcraldas 	 Rio MatajL-Las Poias 


Las Peilas-Rio Verde 


Rio Verde-Tachina 


Esmeraldas-extrcano oriental de la ensenada de
 

Atacames 

Atacames-Sia 

Sa-5an Francisco 


Manabi 	 San Francisco-Canaveral 


Ca~iaueral-Pedemales 
Sur de Pedernales-Canoa 


Canoa-3an Vicente 


Bahia de Car~quez-Punta Charapot6 


Punta Charapot6-Crucita 


Crucita-Manta 

Manta-Rio de Caflas 


Rio de Caoas-Puerto Cayo 


Puerto CayQ-La Rinconada 


Guayas 	 La Rinconada-Valdivia 


Valdivia-Palmar 


Palmar-Ballenita 

8allenlta-Puntilla de Santa Elena 


Puntilla de Santa Elena-Punta de Anconcito 


Anconcito-Chanduv 


Chanduy-Playas 


Playas-Posorja 

Posorja-Boca de Capones 


FUENTE: Ay6n, 	 H~ctor (1986). Grar , os Geornrfol6gicos de la 

por provincia 

Rasgo dominante
 

Manglares
 
Acantilados bajos y torrazas
 

Cordones litorales
 

Acantilados altos
 

Cordones litorales
 

Acantilados bajos
 
Cordones litorales/manglares
 

Acantilados bajos/cordones litorales
 

Acantilados altos inestables
 

Cordones litorales
 

Acantilados altos inestables
 

Cordones litorales
 

Acantilados altos/cordones litorales
 

Acantilados altos inestables
 

Cordones litorales
 

Acantilados altos
 

Cordones litorales/acantilados bajos
 

Acantilados bajos
 

Cordones litorales/manglares
 

Acantilados bajos
 

Cordones litorales
 
Acantilados altos inestables
 

Cordones litorales/acantilados bajos
 

Cordones litorales
 

Manglares
 

Costa Ecuatoriana. 

ELABORACION: Fundaci6n Maldonado
 

puertos, dragados, taponamlentos, 
desarrollo urbano, etc. 

Algunos de los procesos ms 
caracteristicos de las zonas estuarinas 
se expresan en la formaci6n de 
terrazas sedimentarias sobre las cuales 
se pueder, 	originar islotes. Estos 
procesos se yen favorecidos por la 
acci6n del manglar que tiene gran 
capacidad para atrapar y retener 
sedimentos. Segfn Wolf (44) ampllas 
ireas del Golfo de Guayaquil, las islas 
del Archipi~lago de Jambelf (sur del 
Golfo) asf como varias islas de 
Esmeraldas se habrian formado con 
partlcipacl6n de estos procesos. 

Rlos y estuarlos 

El principal trabajo de compilacl6n de 
la lnformacl6n hldrogrfifica es el 
denominado "Recursos Hldrol6glcos 

Superficiales del Ecuador, Primera 
Evaluaci6n" publicado por INERHI en 
1980-1981. El documento consta de II 
tomos. 

Setenta y nueve ros descargan al 
Pacifico un caudal medio de 3.505 
metros cfibicos por segundo. Esta 
descarga representa el 36% del total 
naclonal. Hacla el orlente van 11 ros 
con el 64% restante. El irea y caudal 
de las cuencas segfin provinclas y 
vertlentes de descarga consta en la 
Tabla No. 	 15. 

La influencla de lagunas y nevados que 
reclben algunos rfos, consta en la Tabla 
No. 16. 

De las 90 cuencas htdrogrgflcas 
dellmitadas en todo el pats, 
corresponden total o parclalmente 79 
a la costa y abarcan 57.246 kll6metros 
cuadrados (el firea total de las cinco 
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TABLA 15. 	 Area y caudal de las cuencas hidrc-rfificas, segfin provincias y 
vertientes de descarga 

Area de Caudal Caudal 
Concepto No. de rfos drenaJe (km 2) generado m3 /s disponible m3 /s 

Provinclas 

Esmeraldas 24 39.374 1.767,18 1.697,53 
Manabl 25 11.087 96,12 87,50
Guayas 23 46.297 1.408,14 1.305,37 
El Oro 7 10.958 233,66 199,69 

Vertlentes 

Vertlente del 
Paclfico 79 107.716 3.565,10 3.290,09 

Vertiente del 
Atlintico 11 137.938 6.166,43 5.101,49 

Total 90 245.654 9.671,53 8.391,58 

FUENTE: 	 Recursos Hidrol6gicos Superficiales del Ecuador, Primera Evaluaci6n. 
INERHI 1980-81. 

ELABORACION: Fundaci6n Maldonado 

ccblcos por segundo, de los cuales a 
los Rfos Guayas, Esmeraldas y Santiago

TABLA 16. Lagunas y nevados con influencla en corresponde el 75% de los 
los principales rios costeros escurrimientos superficiales medios 

disponibles de la regi6n costera (ver

Influencla Influencia Figura No. 16).


RTos de lagunas de nevados
 

Mira lI 1
 
Esmeraldas 18 6
 
Portoviejo 3 25,00%
 
Guayas 2 I 6
 
Caftar 19
 
Balao 8 	 . 

FUENTE: 	 Recursos Hidrol6gicos Superficiales del 
Ecuador. Primera Evaluaci6n. INERHI ,,k 
1980-81.
 

ELABORACION: Furndac16n Maldonado 
31,00% 

Guayas 	 Esmaraldas 

provincias 	 costeras es 67.029 s' Otros
 
kil6metros cuadrados).
 

Figura 16. Dlstribuci6ii (as descargas de los 
Para toda la regl6n el caudal medio principales r.. de la costa 
disponible, segrin las estimaciones del FUENTE: INERHI, 1980-1981 
INERHI, es 	 del orden de 3.290 metros ELABORACION. Fundaci6n Maldonado 
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Las descargas se encuentran 
irregularmente distribuldas en el tiempo 
y en el espacio lo cual obstaculiza el 
desarrollo de actividades productivas 
como la agricultura, que para ser 
transformada al regadfo requlere la 
contrLIccl6n de obras hldrdullcas 
generalinente demandantes de grandes 
recursos de capital. En la Cuenca del 
Guayas y en la regi6n costera 
aproximadamente el 90% de la 
precipitaci6n anual se concentra entre 
Enero y Mayo (45). 

A pesar de su irregular distribuci6n, 
el pas tiene un b-,en promedio de este 
recurso en funci6n de sus tierras y su 
poblaci6n, sin contar los recursos de 
agua subterrtanea estimados en al 
menos 100 metros cObicos por segundo, 
de los cuales ahora se aprovecha s6lo 
el 3% (46). 

La principal y mcis estable de las 
caracterfsticas de la regi6n, en relaci6n 
al agua, Cs ]a insuficiencia en sL, 
nianejo. Todos los inviernos tenemos 
inundaciones er los campos y en las 
ciudades en mayor o menor grado, 
dependiendo de la fuerza de las 
precipitaciones. 

Las cuericas con mayor presi6n de usos 
actuales y programados de la costa, 
son las de los Rios Chone, Portoviejo 
y Jubones. Los principales problemas 
identificados en estas cuencas (op. cit. 
46) son: 

- Desviaciones importantes entre el 
uso actual del suelo y su uso 

potencial. 

- Deforestaci6n de las 1reas que 
deberian ser protectoras. 

- Crecientes conflictos por 
interferencia de usos de agua. 

- Contaminaci6n acelerada de cursos 
de agua. 

- Ejecuci6n de obras hidrullcas 
-prescindlendo de las consideraclones 

de influencias en otros usos y de 
afectaci6n al medio. 

- Falta de planlflcaci6n para 
desarrollo y conservacl6n de las 

cuencas, asT como de instrumentos 
admlnistrativos y ttcnlcos suficlentes 
para el manejo. 

Se identlfican 7 estuarlos princlpales 
en el litoral: 

Sistema estuarino entre el Mataje y 
el Santiago, en el cual se aslentan San 
Lorenzo y Limones (Valdez), otros 3 
poblados menores y varios casertos. La 
poblaci6n depende del manglar (pesca 
y extracci6n de madera). 

Estuarlo del Esmeraldas que ha perdldo 
ya A.lmanglar y es el asiento, en la 
orilla sur, de la cludad de Esmeraldas. 

Estuarlo del Muisne, conformado por 
la confluencia de varios pequehos rfos 
originados en las cordilleras costeras. 
En 61 se asienta un 5rea mediana de 
manglar. 

Estuario del Cojimles, conformado por 
el aporte de varios cursos menores 
originados en las cordilleras costeras. 
Cuenta con abundante manglar. 

Estuario del Chone, tiene un manglar 
fuertemente intervenido por 
camaroneras. En la boca del estuario 
se asienta la poblaci6n de Bahia. 

Estuario del Guayas, se conforma de 
varios rfos que finalmente forman el 
Daule y el Babahoyo. Adicionalmente, 
la Cuenca del Rio Guayas drena las 
subcuencas de los Rios Taura, 
Naranjal, Cahar y otros menores que 
desembocan en la orilla oriental del 
Rio Guayas. Mis al sur descargan, a 
la altura del canal de Jambeli, varios 
rfos de pequeflo caudal de la Provincia 
de El Oro. 

Los efectos de la marea penetran hasta 
unos 80 kll6metros al norte de 
Guayaqull por los Rios Daule y 
Babahoyo durante el estlaje y a unos 
40 kll6metros durante el pertodo de 
Iluvias. 

El sistema del estuarlo incluye un 



extenso brazo de mar (Estero Salado) 
profusamente ramificado. 

En la boca del estuarlo estA la isla 
Punfi, que determina la existencla del 
canal de Jambell (por el que fluye el 
agua dulce del Guayas) y del canal del 
Morro (que inicia la conformacifn del 
Estero Salado). Cerca de la cludad de 
Guayaquil, el Estero Salado y el Rio 
Guayas se unen mediante una esclusa. 
La expansi6n urbana que avanza hacia 
el sur ha ocupado varios kll6metros del 
Estero. El estuarlo contiene la mayor 
Area de manglar del pals. 

Estuarlo del Jubones, que descarga en 
la parte sur del ca,.; de Jambell. 
Varios rlos desembocan frente al 
Archipi~lago del mismo nombre, donde 
hay una importante irea de manglar. 

Lecho y subsuelo submarinos 

La superficie aproximada de la 
plataforma continental hasta los 200 
metros de profundidad ha sido estimada 
en 29.124 kil6metros cuadrados. La 
franja inmediata entre los 200 v 500 
metros significa un Area adicional de 
8 mil kil6metros cuadrados (47). Las 
partes mis angostas de la plataforma 
(hasta los 200 metros de profundidad) 
miden entre los 9 y 18 kil6metros y 
se encuentran a la altura de Punta 
Galera, Cabo San Lorenzo y Puntilla 
de Santa Elena. 

En Septiembre de 1984, el Gobierno 
del Ecuador proclam6 (48) "que a mis 
de la plataforma continental e insular 
correspondientes a su mar territorial 
de 200 millas, constituyen igualmente 
plataforma continental del Ecuador el 
lecho y subsuelo marinos situados entre 
el mar territorial ecuatoriano 
continental y el insular, correspondlente 
al Archipl6lago de Galfipagos, hasta la 
distancia de 100 millas contadas desde 
la is6bata de 2.500 metros de 
profundidad ... " (Figura No. 17). 

Jorge Villacr6s Moscoso (op. cit. 48) 
propone que la Cordillera de Carnegie 
es, de manera probable, la continuaci6n 
de una parte del margen continental 
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del Ecuador y, por lo tanto, un 
segmento de su plataforma continental 
geomorfol6gica (ver Figura No. 18). 

La Cordillera de Carnegie est5 unida 
al continente, frente a Manabl, a 2.480 
metros de profundidad. Un criterio 
actual, establecido en el nuevo Derecho 
del Mar (Art. 76, numeral 5 de la 
Convenci6n de las Naciones Unidas 
sobre derecho del mar) fija los Ilmites 
miximos de la plataforma continental 
de un pals hasta 100 millas marinas 
contadas desde la is6bata de los 2.500 
metros. 

De acuerdo a la declaraci6n 
gubernamental de 1984, el lecho y 
subsuelo marinos Ilegarian a 1.214.945 
kil6metros cuadrados, desglosados ast: 

- Segmento continental hasta las 200 
millas: 238.000 km 2 

- Segmento insular hasta las 200 
millas: 857.445 km 2. 

- Nueva ampliaci6n entre los dos 
segmentos: 119.500 km2 . 

Aspectos oceanogrfficos 

El clima y varios procesos bfsicos de 
los ecosistemas costeros estfn 
determinados principalmente por las 
caracteristicas de las masas de agua, 
de su circulaci6n y de las fluctuaciones 
espacio-temporales de las mismas. 

Cuatro grandes masas de agua, 
diferentes en temperatura y en 
salinidad, al confluir frente a nuestras 
costas, forman el Frente Ecuatorial. 
Este Frente varia en su posici6n y se 
desplaza hacia el norte o el sur segfln 
los cambios estacionales de las masas 
de agua. La posici6n varla para Julio-
Septiembre entre los 8 y 10 grados N 
y para Febrero entre los 0 y I grado 
S. 

En !e, Figura No. 19 se puedu ver que 
en la costa ecuatoriana confluyen las 
Aguas Suporficiales Tropicales del 
Paclfico (25 grados C de temperatura 
y 33,5 partes por mil de salinidad), el 
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Figura 17. Nueva axnpliaci6n de Ia plataforma continental 
FUENTE: Villacr~s Jorge, 1984. Fundamentos Cientificos y Juridicos de IaAmpliaci~n de la Plataforma Continental 
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deagua -alcanzando 

-- Frenteecuatorial --

Figura 19. Distribucl6n de las masas de agua en 
el Pactfico tropical de nuestras costas 

FUENTE: 	 Capurro Luis, 1983. Oceanografla costera 
y Estuarina del Ecuador 

Agua Superficial Ecuatorial, el Agua 
Superficial Subtropical y el Agua 
Costera Peruana que tiene 19 grados 
C y 34,5 partes por mil de salinidad. 

La dlnfimlca de estas maras que tienen 
fuertes gradientes de tem' eratura y 
sallnidad origina un sistema de 
corrlentes superficiales, qu, en Ia zona 
ecuatorial comprende principalnente: 

Corriente de Humboldt, que provlene 
del sur y tlene agua subantfirtica. A 
la .altura de los 5 grados S, o mfs 
ha'cla el norte segin Ia 6poca del aflo, 
se:'desvla hacla el oeste. 

rCorrlente Ocefinica del PerG o ramal 
j acefinlco de Ia Corriente de Humboldt. 

Contracorriente Ecuatorial, quo 
-prOvlene del oeste, penetra entre los 
,4 y 10 grados N y luego se blfurca. 
-Unio de 	los ramales gira hucla el norte 

'_',,yel otro hacla el sur. El primero 
participa en Ia formacl6n de In 
Corrlente Norecuatorlal y el segundo 

en Ia de Ia Corriente Surecuatorlal. 

Fen6meno de El Niflo, de gran impacto 
oi:b -l he-a- la--.e-nsida d lis---:n e -.

Iluvlas en las costas del Ecuador y 
Perfi, pero cuyas causas oceanogrficas 
y meteorol6gicas no estfn cliras 
todavfa. Se ha postulado quo existe una 
fase preparatorla de mfs de un ailo 
durante el cual los vlentos allsios del 
SE elevarlan el nivel. de las aguas
 

cfilldas en el PacTfico Occidental,
 
luego, un colapso de los: vientus
 
aproximadamente entre Diciembre y
 
Marzo actuarla como disparador del
 
fen6meno. 

Este hecho generarla las ondas Kelvin 
que se desplazan hacla el este, 

las.costas de Sudam~rlca
 
2 6 3 moses despu~s, acumulando en
 
esta regi6n aguas cilidas y
 
'profundlzando Ia termocllna. Esta masa 
de agua, de mayor espesor que lo 
normal, se desplaza hacla el sur, 
empuja el Frente Ecuatorial y Ilega 
a latitudes tan merldionales como los 

12 S,cuando el fen6meno,.es muy 
intenso (1982-1983). Increme'ntada la 
evaporacl6n se intensifican tambln las 
Iluvias. 

El Niflo produce varios cambios en los 
organismos marinos, como mortaltdad, 
mlgraclones horizontales no usuales, 
profundlzacl6n de poblaclones y 
modificaciones varlas. 

El fen6meno 1982-1983, considerado 
el mfs intenso del siglo, produjo 
importantes Impactos. Segfin el Banco 
Central las prdldas fueron del orden 
de los 30 mil mlllones de sucres 
equlvalentes al 5,3% del PIB del aflo 
1983 (49)., 

Nuevas inundaciones, destruccl6n de 
vlas y cultlvos, alslamiento de zonas 
y pArdidas de vldas humanas ocurridas 
entre Enero-Abril de 1987, estfn 
asoclados tambl6n a la ocurrencla de 
El N1l6o en este ano. 

Los prlncipales efectos en Ia blota, 
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reportados para el Ecuador, se refieren La climatologia y meteorologia 
a migracin de ayes, mortalidad de ecuatorial-tropical estin en proceso de 

lobeznos en Galapagos, camblos en la investigaci6n, pero la caracterizaci6n 

distribuci6n de cardfmenes de peces, de Koeppen parece ser la que mejor 
de la fauna peligica se adapta al Ecuador y a la regi6ndesplazamiento 

hacia el sur, dismlnuci6n en la costera (ver Figura No. 20). En esa 

productividad y cambios en los caracterizaciun se reconoce 7 tipos 

patrones de distribuci6n del climiticos: 
fitoplancton. Importantes apuntes sobre 
los efectos de El Nif'o en GalIpagos 
son presentados por Jose RodrTguez 
(50). 

Aspectos biol6gicos del mar 

La fertilidad del mar ecuatoriano es 
alta. La informaci6n exlstente nos 
indica que la biomasa fitoplanct6nica Ams 

esti dominada por diatomeas y As/
cocolitof6ridos; que la mayor 

V-'/y deconcentraci6n de fitoplancton 

clorofila ocurre en el Golfo de ,< '
 

Guayaquil donde se ha contado 332 mil :"
 
c~iulas por litro; que las mayores
 
concentraciones de c(lulas
 
fitopla ct6nicas se encuentran .
 

aS....
generalmente entre los 10 y 20 metros 

de profundidad para todas las fireas de L____,
 
la costa ecuatoriana; y, que la -"_-.
 
producci6n primaria es elevada (51).
 

Las altas tasas de fotosintesis en las ./---
aguas ecuatorianas estarlan dadas por .....
 

una multiplicaci6n vigorosa de c6lulas
 
pequelas de nanoplancton, 
especialmente cocolitof6ridos, cuyas --

tasas de multiplicaci6n y metabolismo 

son mayores que las c6lulas mfis
 
grandes del fitoplancton.
 

Climas, blocllmas, Iluvias y vientos
 

La costa presenta muchas variaclones
 
y anomallas originadas en os complejos Flgura 20. Clutftcacift climitica do is coa,
 
camblos de las masas de agua del de acurdo a Koppen
 
frente ocednlco. Esta varlabilldad
 

CEDEGE, 1978. Informe de Hldrologla yclimftica explica por qu6 el Ecuador FUENTE: 
Meteorologla. Presu Daule-Perlpa

reglstra tan excepclonales condiciones 
para la dlversidad de vida animal y 
vegetal. Ecuador tiene el mayor 
nfimero de ayes en relacl6n a 
superficle (1.500 especles en 300 mil 
kil6metros cuadrados) que cualquler 
otro pats en el mundo (52). 
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A fs ' Tropical hfimedo (lluvia tropical 
perenne) con un s6lo invierno 

predominante. Se encuentra en el 
extremo nororiental de la Provincia de 
Esmeraldas, tiene como estaclones 
meteorol6glcas representativas la de 
CayapasySan..Lorenzo en esa 
provincia... 

Ams' Tropical hfmedo (iluvia tropical 
perenne) con Iluvias ligeras, 

verano Onico mfis pronunclado. Se 
distrlbuye desde el norocldente y irea 
central de Esmeraldas recorriendo todo 
el sector oriental de las Provinclas de 
Manabf, Guayas y Los Rfos, aunque en 
determlnados sectores predomina el 
clima Amw'. 

Amw' Tropical hOmedo (IluvIa tropical 
perenne) liuvia ligera con 

Invierno Gnico predominante. Este clima 
se denomina tambi~n tropical monz6n, 
con Iluvias quo fluctian entre 1.500 
y 2 mil mllimetros clrcunscritas a un 
solo perfodo quo comienza en 
Diclembre. Es caracterfstlco de la 
cuenca del Rio Guayas, en su parte 
centrooriental, donde se encuentran las 
estaclones meteorol6gicas de Vinces, 
Isabel. Maria (Babahoyo) y Milagro. 

Awl Tropical hlmedo y seco (sabana) 
con un invi e rno Gnlco 

predomlnante. Los totales anuales de 
pluvlometrIa, Inferiores a los mil 
mllrnetros, se acumulan entre los 
moses de Enero a Mayo. Este clima 
se encuentra en las Provlncias de 
Manabl, Guayas y El Oro 
aproxlmadamente desde los 79 grados 
40 milnutos hasta la faja costanera. Las 
estaclones de Portoviejo, Daule y 
Guayaqull son caracterfsticas de este 

As' Tropical hfmedo y seco (sabana) 
con un solo verano 

predomlnante. Este clima se encuentra 
en la faja costanera del norte de 
ManabT y sur de Esmeraldas, 
principalmente. 

Bs Semlrldo o estepa, denomlnado 
localmente tropical seco con 

presencla de lluvias, menores de 500 
millmetros, entre las moses de Ener,' 

y Abril. Es caracterTstico en Manta 
(Manabi) y gran parte de la Penlnsula 
de Santa Elena. 

Bw Arldo que se lo identifica 
confinado en una estrecha franja 

en la Puntilla.de-Santa -Elena,-el 
sector costero sur de Manabl y en el 
extremo sur de El Oro en el ltmite con 
el deslerto del PerO. 

La influencla del clima sobre la biota 
ha sido estudiada por'Luis Caftadas 
Cruz, que public6, el aflo 1983, los 
Mapas Blocllmdtlco y Ecol6glco del 
Ecuador (53). La clasificaci6n 
bloclimfitica, se fundamenta 
bfslcamente en .los Diagramas 
Ombrot~rmlcos (relacl6n temperatura 
y preclpltacl6n) e Indices Xerot6rmicos 
(duraci6n ,a intensidad dela estacl6n, 
seca). 

De los 29 bloclimas identiflcados en 
el pals, a la costa corresponden 13 (7 
tropicales y 6 subtroplcales) (op. cit. 
53). 

La regl6n costanera se divide en dos 
plsos altitudinales, tropical (23-26 
grados C) y subtropical (18-22 grados 
C). La preclpltaci6n anual media y la 
claslflcacl6n de bloclimas en los dos 
plsos se presenta en la Table No. 17. 

La precipltacl6n es el elemento 
principal del clima y si blen la 
temperatura es importante en la 
eficcia .de la pluviosidad, en trmilnos 
generales, en la regi6n costera las 
temperaturas medlas mensuales son 
relativamente constantes a ho largo del 
aflo, donde ]a varlaci6n mayor es 
diurna. 

La costa se caracteriza por tener una 
distrlbuc6n monomodal de 
precipitacl6n, es decir una sola 
estacl6n Iluviosa, quo empieza en 
Dlciembre y. alcanza el mixlmo en el 
mes de Marzo, culminando en Abril o 
Mayo. Ligeras garGas se presentan 
entre Agosto y Novlembre en la zona 
costera desde Manglaralto hasta el sur 
de Manab". 

NI la varlac16n ni el proplo fen6meno 
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TABLA 17. Claslflcacl6n bioclilmfitica de la costa 

Biochlmas Bioclimas 
Precipitaci6n tropicales subtropicales 

Menos de 200 Des6rtfco 
200 - 499 Subdes&rtico Muy seco 
500 - 999 Muy seco Seco 

1.000 - 1.499 Seco Subhtrmedo 
1.500 - 1.999 Subhfmedo Ill6medo 
2.000 - 2.999 Hfimedo Mo 1 
3.000 y mils Nluy hfimedo Lluvioso300)___________S 

FUENTE: 	 MAG/ORSIOM. Mapa Bioclim'atico del 
Ecuador, 1983. 

pluviont',trico pueden conocerse 
suficien-emente entre otras razones 
porque la informac16n disponible, en 
la mayoria de las estaciones 
meteorol6gicas, es fragmentaria y no 
constituye base adecuada para los 
estudios. En algunos casos, los registros 
individuales de las estaciones presentan 
inconsistencias que no pueden ser 
completamente justificadas por las 
variaciones microclimtdticas. Meteoros 
como la temperatura, vientos, humedad 
y luz, afn no han sido suficientemente 
estudiados ni correlacionados con la 
producci6n agricola (54). 

Carlos Blandin en "El Clima y sus 
Caracterlsticas en el Ecuador" (1977) 

comenta 	 brevemente sobre la 
evaporaci6n, heliofania y vientos 
predominantes. De manera general la 
heliofanfa en la mayorfa de las 
estaciones de la zona costera es 
superior a las mil horas sol 
anuales. Un fen6meno comfn durante 
los meses de Junlo a Noviembre es la 
presencia de bruma a lo larg) de toda 

la zona. 

El Instituto Nacional de Meteorologfa 
e Hidrologla (INAMI-Il) registr3 para 
heliofanTa los datos mostrados en la 
Tabla No. 18. Entre los balneariosa 
Manta corresponde el promedio ms 
estable. 

Los vientos predominantes constan en 
la Figura 	No. 21. 

Zonas de 	 vida vegetal 

Un importante esfuerzo integrador de 
la informaci6n sobre zonas de vida 
vegetal se concreta en el Mapa 
Ecol6gico del Ecuador de Luis Cafhadas 
(op. cit. 53). Las zonas de vida vegetal 
de la costa se muestran en la Figura 
No. 22. Los nfmeros de la figura 
corresponden a los de la Tabla No. 19 
sobre zonas de vida vegetal. 

Los datos directamente referidos al 
litoral estfmn en la Tabla No. 20. 

TABLA 18. HeliofanTa en algunas localidades costeras 

Altura Promedlo Promedio 
Localidad m snm Provincia Perfodo Dic-Myo Jun-Nov 

San Lorenzo 5 Esmeraldas 11 afios 99,0 75,6 
Pedernales 10 Manabi 1978-79 97,3 64,6 
Jama 5 Manabl 1978-79 89,8 77,3 
Napo-San Vlcente 5 Manabf 1962-66 134,2 64,0 
Bahla de Carfquez 3 Manabf 5 alos 122,0 80,1 
Manta 6 Manabl 1964-66 148,5 122,8 
Salinas 6 Guayas 4 aftos 186,3 76,8 
Guayaquil 6 Guayas 1963-72 134,3 131,1 
Puerto Bolivar 6 El Oro 5 aflos 134,0 78,6 

FUENTE: INAMHI. Estadtsticas, 1982. 
ELABORACION: Fundacl6n Maldonado. 
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TABLA 19. Area de las zonas de vida y su porcentaje en relaclin a la superficle del Ecuador 

SUPERFICIE SUPERFICIE
 
Protocolo Protocolo
 

No. Sigla Zona de vida Rio de Janeiro Porcentaje Pedemonte Mosquera 

2 d.T desbrtico Tropical 18.000 Has 0,07 18.000 Has 
I m.d.T matorral des~rtico Tropical 376.246,8 " 1,46 416.846,8 
2 m.d.P.M. matorral des6rtico Pre Montano 4.875 " 0,02 4.875 
3 m.e.T monte espinoso Tropical 773.413,1 " 3,00 840.413,1 
4 m.e.P.M. monte espinoso Pre Montano 486.293,5 " 1,8B 574.793,5 
5 -.e.M.B. estepa espinosa Montano Bajo 117.075 " 0,45 117.075 
6 e.M. estepa Montano 110.225 " 0,43 110.225 
7 b.m.s.T. bosque euy seco Tropical 1.365.270 " 5,31 1.370.970 " 

8 b.s.P.M. bosque seco Pre Montano 1.014.18B,2 " 3,93 1.020.188,2 " 
9 b.s.M.B. bosque seco Montano Baja 814.405 " 3,16 814.405 " 

10 b.h.M. bosque h~medo Montano 974.575 " 3,78 974.575 " 

11 b.s.T. bosque seco Tropical 2.015.350 7,82 2.015.350 
12 b.h.P.M. bosque hmedo Pre Montano 1.947.110 " 7,55 2.046.610 
13 b.h.M.B. bosque humedo Montano Baja 1.368.325 " 5,31 1.545.825 
14 b.m.h.M. bosque rruyhmedo Montano 1.098.045 " 4,26 1.199.545 

15 b.h.T. bosque htjmedo Tropical 8.235.133 " 31,94 24.920.028,4 
16 b.m.h.P.M. bosque euy h~nedo Pre Montano 3.152.975 " 12,23 4.543.975 
17 b.m.h.M.B. bosque moy h6medo Montano Baja 555.950 " 2,16 636.850 
18 b.p.M. bosque pluvial Montano 10h.675 " 0,4 104.675 
19 b.m.h.T. basque muy hmedo Tropical 350.975 " 1,36 350.975 
20 b.p.P.M. bosque pluvial Pre Montano 428.875 1,66 428.875 
21 b.p.M.8. bosque pluvial Montano Baja 300 " 0,001 300 
22 b.h.S.A. bosque hmedo Sub Alpino 25.800 0,1 25.800 
23 b.m.h.S.A. bosque muy hred, Sub Alpino 207.950 0,81 207.950 
24 b.p.S.A. bosque PlU1,aL SIu.Alpino 213.125 0,83 213.125 
25 ? ? 7.825 0,03 7.825 

Lagos y lagunas importantes 1.350 " 0,005 1.350 
Nieve perp6tua 13.125 " 0,05 13.125 

Total 257.844,546 km2 445.245,50 m 2 

FUENTE: CaIadas Luis. El Mapa Bioclimetico del Ecuador, 1983.
 

I ,Il, 11).Area y ptrcenLaje de. las zorts de ilda de la costa 

11-, I,la, 9 I, 9 as %, Has %9 

5.r0 011.2) '172.715 2.0( '699.875 7.87 '1.3G.270 15,40 =1.865.550 20,98 "1.490.375 16.76 "l20.225 1,30 

SLIrc,.p l PI '4.575 0.0' "105169) 1,20 '671.225 7.60 "1.169.460 13,10 '1.140.825 12,80 " 64.000 0.70 

Are, CI- pAI 25.784.454 Ht, 

-•\r- Sc I. rdc h, n S.S.40.25S 

'\r-,del ps) tr,pklxi 5.735.010 

-rea del piso subtroplcal 3.155.245 

FUENTE Caladu Lull El Nlapa llboclim-Ico del Ecuador. 1083. 
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EL RECURSO SUELO 


El MAC, a tray's del Programa 
Nacional de Regionalizaci6n Agricola 
realiz6 (con el apoyo de ORSTOM) la 
cartografla do suelos de la regi6n 
costera on escala 1:200.000. Para 
algunas 6reas especificas existen otros 
estudios de relativo detalle produCidos 
por organismos de desarrollo. Ese es 
el caso de CEDEGE, INERIII, CRM y 
PREIESUR. 

A pesar do las limitaciones de ',os 
estudios, la informaci6n resultante 
parece no haber sido utilizada 
adecuadatnente para la dinam izaci6n 
do los ),oectos y olbras de riego, para 
rectificar ei uso y ifaneo de sielos, 
y, en general para mejorar la 
agricultura (op. cit. 54). 

La estadIstica sobre (I uso del suelo 
no es consistente. Ie la informacirn 
oficial dislponible se desprende que la 
vari, ci6n rnis significotiva en Ia 
costa, ocurri6 entre 1974 y 1985 (55% 
de incremento), correspondiendo a 
Manabi y Guayns It mayor exponsi6n 
(ver Tabla No. 21). 

IAI.\ 21. 	Evoluci6n de las fircas de cultivo en la 
costa (1974-1987) (en ht-ct,,wis) 

Provincia 1974 1985 1987 

1ser: 	 238. 3.1f) 257.600137..1-1 
Manabi -187.895 81.16(7 1129.500 
Ios Ilo 17.1.652 2:36.6,'2 I69.900 
Guayas 366.967 551.o:; 538.800 
FA Oro 1.1.518 11)8.1 15 293.000 

- . . . ... 

Total 1.311.476 2.038.750 2.188.800 
. . .. .. . . . ...
 

FUFNTES: 	 JUNAL'I.A, 1979. l)istril(uui6n (tl giaiado 

vClario, seg~in c(dntunes (19711 
MA, 1985. Fstilnlli('i 1 (W li suIXrticie 

cosecIildla V de [ia irosLIcioii igriu a dl 
Ecuador 
MAG/INFC, 1987. 

ELAIORACION: Iindaci6n Mahldowmat 

Entre 1975 y 1987 el area de cultivos 
pas6 do 930' mil a 1.016.000 
hecthireas. 

A nivel naclonal el firea de cultivo no 
ha sufrido variaciones slgniflcativas 
entre 1975 y 1987, en cambio, el firea 
de patos se increment6 en el 60%. 
La principal variaci6n ocurri6 en ]a 
costa (ver Tabla No. 22). 

TABI.A 2'.. 	 Evoluci6n de la superficie cosechada, por regiones y provinclas 
costefias (en miles do hectfireas) 

Cultivos Pastos Total 
Regio .!z 1975 1987 1975 1987 1975 1987 

Sierra 680.2 503.3 1.461.5 1.831.9 2.141.7 2.334.9 
Oriente 53.6 119.4 548.0 864.4 601.6 983.8 
Galipagos 1.4 sd 12.0 sd 13.4 sd 
Coqta 930.4 1.046.2 1.042.0 2.188.8 1.972.4 3.235.0 

Esmeraidas 26.8 85.4 170.0 257.6 196.8 343.0 
ManabT 300.6 279.5 421.0 929.5 721.6 1.209.0 
Guayas 267.6 257.9 146.0 538.8 413.6 796.7 
Los RIos 235.8 340.5 190.0 169.9 425.8 510.4 
El Oro 99.6 81.9 115.0 293.0 214.6 374.9 

Total 1.665.6 1.668.9 3.063.5 4.885.1 4.729.1 6.554.0 

FUENTE: MAG, INEC, 1987. 
ELABORACION: Fundacl6n Maldonado 
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En las tltimas d6cadas, los cultivos de 
coi,-sumo interno pierden terreno frente 
a los destinado- a la industria y
exportaci6n, clmo se muestra el la 
Talbla No. 23. Desde 1969 el Ecuador 
es tn Importador neto de alimentos. 

La 'Tabla No. 24 presenta la posible
utlli~zaclin del suelo en las provlnclas 
cost eras. 

TABLA 23. Camblos en el uso del suelo a nivel provincial, 1973-1984 
(evolucl6n porcentual) 

Mercado Agroindus- Exportaci6n
Provincias Interno (a) triales (b) (c) Pastos 

Esmeraldas + 178,4 + 210,9 + 91,6 + 110,1
Manabi - 38,9 + 55,6 + 17,5 + 143,6 
Los Rtos + 148,4 + 994,0 - 18,3 + 51,4
Guayas + 4,6 + 127,7 + 34,2 + 194,2
El Oro 39,9 + 247,3 - 19,2 + 83,6 

Total nacional  25,7 + 177,0 + 11,35 + 88,8 

(a) lncluye cebada, arroz, frejol, malz suave, trlgo, papas, yuca,
pIitano y cafla de azcar para otros usos

(b) Incluye maTz duro, palma afrlcana, soya y calla de aztcar 
(c) Incluye banano, cacao y caf6
 
FUENTE: Chiriboga Manuel. 
 La Situac16n Socloecon6mlca de Ias Areas 

Rurales de los Cantones del Ecuador, 1986. In6dtto. 



TABLA 24. Posible utilizaci6n del suelo 

Zcna Area a serie Uso potencial 

Provincia de Esmeraldas 

Flanco accidental de la cordillera de Mantenci6n del bosque para preservar equilibria eco-
Los Andes. 16gico y proteger el suelo de la erosi6n de las 

grandes lluvias. 

En peque~as areas de menor pendiente y tonando fuer

tes medidas de protecci6n: pastas, maiz, citricos, 
arroz, guayaba, camote, papa china, yuca y guaba. 

Valles aluviales. Pastos, maiz, citricos, arroz, banano, abac5, palma 

africana, caf6, cacaotero, guayaba, tabaco, papa 

china, papaya, camote, yuca. Sin embargo los rendi

mientos no serian 6ptimos porque esta zona correspon

de al clims c~lido superh6medo. 

Relieves tabulares en avanzado proceso Predominaite vocac 6n forestal, con muchas restric

de destrucci6n. ciones se puede hacer ganaderia y la agricultura es 
de tipo marginal. 

Llanuras y cohao de esarcimianto y Amplia gams de cultivos de ciclo corto, arbustivos 
"terrazas colgantes" dEl piedemonte y pastizales. Requiere irrigaci6n artificial. Maiz, 

de la vertiente andina occidental. cafa de az6car, citricos, soya, arroz, fr6jol, mani, 
higuerilla, mango, cocotero, guayaba, camate, sorgo, 

girasol, caupi, Fiami, algod6n, caf, ajonjoli, 

cabuya, pica, tabaco, aguacate, caucho, hc-Jea y 

papaya. 

Relieves colinados altos, arcillosos. Requiere estrictas medidas de protecct6n. Preferible 
plantaciones permanentes coma cacao, banano, abac5, 
caf&, guayaba, aguacate, caucho hebea. Los pastizalLs 

serian una buena explotaci6n de estos suelos. 

Relieves colinados bajos con dominan- La mcanizaci6n es imposible al iqual que ei rier-
Los trabajos deben ser manuiles y se debe ;jreferir 

cultivos arbustivos. 



Cuestas y mesas de arenisca, medianas Esti catalogada como zona de bosques. De acuerd a 

a muy altas, talladas, asociadas can la climatologia se adaptan cultivos de ciclo corto 

calinas. como maiz, algod6n, frijol, ajonjoli, mart, higueri
la, etc. 

Relieves arcfllosos diversos, super- Requiere fuertes medidas de protecci6n, debe prefe

ficies bien disectadas, colinas altas, rirse pastizales. Par el clima puede cultivarse malz, 

medianas y bajas. citricos, caf6, cacao, banano, abac6, cabuya, man., 
higuerilla, piMa, guayaba, caucho hebea, papaya, 
aguacate, oapa china, camote, yuca. 

Provincia de Mrnabi 

Valle del rio Jama. Suroeste, sur y este de Jama. Cultivos extensivas y pastizales. Maiz. 

Regi6n inundable del rio Jama. Tomates, sandias, melones, pimiento y cebolla. 

Norte y noroeste de Jama. Suelos salinos, cultivos bioacuticos. 

Valle del rio Mariano y parte ancha Maiz duro, tomates, sandia, melones, pimiento. 

superior del valle del rio Jama. 

Pequehos valles laterales de la parte Diversidad de cultivos extensivos. Necesita regadio 
superior del valle del rio Jama. bajo control par ser zona de erosi6n laminar en las 

laderas. Puede establecerse cultivas horticolas. 

Extremos del valle del rio Jama y Zona de bosque que debe ser conservado. 
pequehlas valles laterales. 

Valls del riao Briceno. Parte media del valle bajo. Higuerilla, maiz, cal.a de az6car y pastas. Necesita 
riego. Los perfiles son alcalinos par la influencia 
del mar. El drenaje superficial es lento debido al 

relieve c6ncavo. 

Extremos del valle inferior. Necesita riego. La aptitud agricola L: .xy amplia, 
pastizales y maiz, implantaci6n de bosques protecto
res. 

Valle media y superior. Las labores agricolas deben realizarse cuando la 
humedad es baja. Cultivos de ciclo corto, forestales 

y pastas. Las basques deben ser mejorados. 



Valle del rio Portoviejo. Secci6n aguas abajo de Portoviejo. Admite cultivas diversos desde hortalizas hasta los o 

de ciclo largo y, en las depresiones, arroz. Es una 
zona influenciada par las meandros del rio; inundable 

en invierno; aguas abajo de Rocafuerte hay peligro 
de salinidad (sabre todo en las depresiones) par 
efecto de aguas frefticas. 

Valle entre Portoviejo y Santa Aria. Admite amplia gama de cultivos. En direcci6n a Sucre 
los valles son ms aptos para ganaderia. 

Secci6n del valle sabre Santa Ana. Hortalizas, extensivos, fruticultura. 

Valle del rio Chico. Confluencia del rio Chico con el Maiz, banano, frutales, pastos. 

Portoviejo. 

Valle del rio Chico. Horticultura, cultivos extensivas, frutales y pastas. 

En la parte superior del valle se adapta bien el 
bamb (gad6a), maiz, arroz, higuerilla, pastas. 

Valle del rio Carrizal. Margen derecha, entre Tosagua y Pastas y cultivos coma maiz, higuerilla, algod6n. 

Puente Larrea. 

Secci6n entre Calceta, Canuto, Maiz, yuca, higuerilla, banano, citricas, manzos, 
9achillero y Tosagua. pastas. 

Mrrgenes de los rios Carrizal, Canuto Pastas en suelos de textura fina, maiz, banano, yuca, 
y Junin y extensiones angostas del higuerilla, caf6, cacao, mel6n, citricos, papayas y 
valle. mangos en suelos de textura liviana. 

Valle del rio Chone. Al occidente de la presa de Simbocal. Par dificil drenaje superficial y fuerte influencia 
del mar no es posible el uso agricola. 

Valles laterales del rio y alrededo- Maiz, banano, yuca, caf6, cacao y citricos. 
res de Chone. 

Valles de los rios Banchal y Paj~n. Hortalizas, caf6, citricos, yuca, banano, papaya, 
diversos frutales y pastas. 

Ceca del Cuayas 

Suelos volchnicos recientes. Series Santo Domingo, Pichilingue, La Son de bajo contenido de materia orghnica debido a 
[aflsn, rio Amarillo. Gladys v Rainanal. rhnirin dprm-i~n, F-ra- A-'. -. I,--.. I-- A-. 



Santo Doming3 y rio narillo son los mejres. El Rra¢ 
es el mfs pobre. Pichilingue, Gladys y Ramagal son 

propensas a la erosi6n. 
Pastizales, bosques, palma afzicana, plhtano, fruta
les. 

Suelos volcinicos antj3uos. Series Clementina, 
Caracas. 

San Miguel y Clema'.tdna y San Miguel son demasi-zdo 
para mmcanizaci6n. Son adecuados para 

irregularas 
cultivos de 

ciclo largo, pasto o forestai n commcial. En secto
res menos quebrados es posible sambrar maiz. Padrian 
reponder bien al trataniento con fertilizantes com
pletos. 

Cax-jcas tiene suelos aluviales pabre-te drenados, 
puede ser usada para pastas. El maiz t xtrioa readi-

Sedimentos marinos antiguos, 
dos e intemperizados. 

levanta- Series Esvlo 
Flavio. 

de Calceta, Lascano y 

mientos bajos. 
Par razones toogrfficas tienen limitado valar agrica
la. El mejor uso seria pasts natural, en zores WAs 
regulates se podria cultivar maiz, arroz de cerro, 
yuca. 

Series Huayjas, Cascajal, Palestina y 
Laurel. 

Parece 
suelos 

existir dficiencia de 
de baja precipitaci6n, 

inr 
y pot 

"trientes. Son 

productivos. 
Pastizales, soya, maiz, arroz zonas bajas. 

Sedimentos marinas recientes. Series Jujan (I, II, III). Aunque estos suelos no son las mejores para arroz, 

son aptos para su producci6n mediante procedimientos 
adecuados. 

Abanicos aluviales. Serie San Vicente. Relativamente improductivo, es usada para pasto no 

mejorado. 
Serie Quinsaloma. Buen potencial agricola pars cualquer cultivo maos 

para arroz. 

Serie San Jos6. Cultiuos variados. 

Series San Joaquin y Montalvo. Pastas a 5rboles. 

Planicie de inundaciones de los ros. Serie Semira. Banano, cacao, maiz y hortalizas. Stmlos bien drena

dos. o 
C.3 



Serie Dolores. Pastas y arroz. Suelos mal drenados. 

Serie Calabi. Seria major usado en pastas, cacao y banano. 

Serie San Antonio. Limitado uso agricola. 

Serie Cadeal. Podric ser un buen suelo para arroz. 

Planicie aluvial. Series San Pablo, Yolanda y San Roman. Excelentes para arroz y pastas. 

Series La Julia, La Maravilla y Aptos para arroz. La serie Milagro ademns es usado 

Milagro. para ca a de az6car a pesar de su drcnaje pobre. Con 

drenaje adecuado -erian aptos para algod6n, mani, 

sorgo, maiz, ajonjoli y hortalizas. 

Serie Sonia. Amplio rango de cultivos. 

Serie Elvir_. Tabaco y hortalizas. 

Seria Felicita. Es pobremente drenado, potencialmente muy productiva 

si se la drenara. 

Penirmula de Santa Elema 

Las once zonas t mprenden 53 unida

des de estudio, la informaci6n de 
detalle existente es abundante: 

Zonas de Chong6n. Maiz, sorgo, sova en la terraza superior. En la 

terraza baja horticultura. Pastas en zona arcillosa. 

Daular. Horticultura, pastos, algod6n, soya, maiz, sorgo. 

Cerecita. Horticultura, maiz, sorgo, soya. 

Az~car-Zapotal. Pastas, horticultura, algod6n, maiz, sorgo, soya. 

San Lorenzo. Pastas, horticultura, algod6n, maiz, soya. 

Sube y Baja. Pastas, horticultura, algod6n, maiz, sorgo, soya. 

Villingota. Pastas, horticultura, algod6n, maiz, sorgo, soya. 

Rio Verde. Pastas. 

Atahualpa. Pastas. 

Javita. Amplia gama de producci6n agricola. 
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BOSQUES 

La lnformaci6n sobre este tema es 
escasa e inconsistente. Los Distritos 
Forestales de la costa no disponen de 
datos sobre Areas y tipos de bosques. 
En las oficinas centrales del Ministerio 

de Agricultura y Ganaderia, la 
lnformacl6n no estA disponible. Los 
estudios generales revisados para este 
capItulo son: Recopilaci6n, Anflisis y 
Evaluaci6n de Informaci6n sobre los 
Recursos Forestales del Ecuador 
(CLIRSEN, 1983), Informe Fina' del 
Equipo de Investigaci6n del Proyecto 
EDUNAT I (Natura, 1981) y El Medio 
Ambiente en el Ecuador (Landfzuri y 
Jij6n, 1987). 

A patti: de 1950 el primer dato 
(55) establece que los 

bosques cubrian el 74% del territorio 
naciona . 

Para 1976 el CLIRSEN (56) menclona 
el Ecuador tenfa 15.652.000 

hectireas de bosques (60% del area 
nacional). Su distribuci6n consta en la 

Figura No. 23. 

16,17% 

K31,96%

0,75% 

51,11% 

El[ Relieves de las 
cordilleras 

3196 

] Orionte y 

2 D Gtrbulanpdeosueene "do 

FUENTE: CLIRSEN, 1983. Recopllacl6n, AnAllsls 
Evalu4ci6n de Informacl6n sbre los 
Recursos Forestales del Ecuador 
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Sobre la base de inventarios forestales 
reallzados en diferentes zonas del pats, 
CLIRSEN estim6 que para 1983 
tenfamos 12.405.000 hectdreas de 
bosques. La comparaci6n entre los aifos 
1976 y 1983 determinarfa que en ese 
perlodo el Ecuador perdi6 3.247.000 
hect~reas, es decir m~s de 400 mil por 
afio. La disminuci6n del bosque. de 
acuerdo a los datos mencionados y
estimando la situaci6n para 1987, se 
presenta en la Figura No. 2.. 

40 
20 

-La 

01 
1950 

tsignificativo. 
1976 1983 1987 

Figura 24. 	 Evolucl6n del area de bosques, 1950-1987(*) 
FUF.NTES: 	 CEPAL, 1954. Informe de Misi6n Especial 

CLIRSEN, 	 1983. Recopilaci6n, Antlisls y
Evaluac16n 	 de Informaclin sobre los 
Recursos Forestales del Ecuador 

() Estimado 

La producci6n maderera crece muy
fuertemente. En los viajes de campo 
para recopilar informaci6n, personas 
vinculadas a la actividad nos dijeron 
que los bosques de Esmeraldas podrtan 
extinguirse en unos 12 aflos al ritmo 
actual de explotaci6n. En 1975 la 
demanda fue de 45 mil metros cObicos 
(op. cit. 54) y la previs16n para el aio 
2000 fue de 1.330.000 metros cOblcos 
de mpdera aserrada. CENDES, sin 
embargo, estlm6 que en 1981 se habla 
ya alcanzado el 99% de !a demanda 
prevista para el 2000. 

Las causas de la tala son ublcadas en 
la expanslfn de pastos, cultlvos, 
explotaci6n maderera, tumba de bosque 
para la Industria petrolera en el 

oriente y para la apertura de 
carroteras. 

Por tipo de bosque la distribt,i6n del 
irea estimada se muestra en la Tabla 
No. 25. 

La distribuci6n por provincias, de los
 
bosques naturales, consta en la Tabla
 
No. 26.
 

Para 1976 se determin6 que el pals 
tenta 2.286.000 hectireas de tierras 
para explotaci6n forestal y 1.902.000 
hectireas con artitud para la 
reforestaci6n. A partir de i985 el 
Gobierno inici6 un importante esfuerzo 
de reforestaci6n. No existe una
 
evaluaci6n de esa iniciativa realizada
 
bajo la denominaci6n de Plan Bosque.
 

impresi6n de algunos tgcnicos
 
(Delgado, Lino, com. pers.) es que el
 
Plan nc ha tenido impacto
 

Los bosques artificiales
 
no superan las 80 mil hectireas en
 
todo el pats.
 

La situaci6n en la regi6n litoral es 
crItica. Los bosques de las formaciones 
secas de Manabl y Guayas tlenen 
menor capacidad natural de 
recuperac16n en raz6n de las
 
caractertsticas del clima. Sobre este
 
bosque la presi6n fue muy intensa. La
 

principal 5rea de extracc16n actual se
 
ubica en Esmeraldas y el noreste de
 
Manabt, en bosques que corresponden
 
a formaciones hflmedas y muy

h~medas. 

TABLA 25. Tipos de bosque en el Ecuador (1983) 
(en hectfireas) 

Tipos 	 Area 

Bosque tropical hOmedo 10.010.000 
Bosque premontano 2.140.000 

Bosque tropical seco 	 255.000 

Total 	 12..05.000 
FUENTE: 	 CLIRSEN, 1983. Recopilacl6n, Anlisls 

y Evaluaci6n de Informaclin sobre los 
Recursos Forestales del Ecuador 
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TABLA 26. Bosques naturales, por provincias (en hect~reas) 

Subtropical Tropical Seco 
Provinclas hfmedo hOmedo tropical Total 

Carchi 75.000 55.000 130.000 
Imbabura 112.000 112.000 
Pichincha 270.000 50.000 320.000 
Cotopaxi 45.000 45.000 
Tungurahua 25.000 25.000 
Bolivar 30.000 30.000 
Chimborazo 5.000 5.000 
Cailar 45.000 45.000 
Azuay 115.000 115.000 
Loja 32.000 32.000 
El Oro 120.000 55.000 175.000 
Guayas 100.000 100.000 
Manabi 160.000 100.000 260.000 
Esmeraldas 55.000 1.025.000 1.080.000 
Zamora-Chinchipe 141.000 450.000 591.000 
Morona-Santiago 440.000 1.170.000 1.610.000 
Pastaza 50.000 3.400.000 3.450.000 
Napo 580.000 3.700.000 4.280.000 

Total 	 2.140.000 10.010.000 255.000 12.405.000 

FUENTE: 	 CLIRSEN, 1983. Recopilaci6n, An~lisis y Evaluaci6n de 
lnformaci6n sobre los Recursos Forestales del F--,ijdor. 

Del Informe del Proyecto EDUNAT I hectireas aptas para reforestaci6f. 
(57) extraemos la siguiente informaci6n hasta 1979, apenas se han reforestado 
referida a la situaci6n en las 1.200. Este mismo estudio sefiala que 
provincias costeras: las zonas m6s afectadas son Jipijapa, 

Montecristi, Portoviejo y Rocafuerte. 
La Direcci6n zonal del MAG en Segin este est,,dio, Manabf es la 
ManabT para el afio 1979 present6 los provincia costera m~is afectada por la 
siguientes datos en el "Diagn6stico del deforestaci6n y la sequta. 
Sector Forestal": 

En la Provincla del Guayas, aunque en 
Area agricola 974.051 Has las areas pr6xlmas a Guayaquil el 
Areas sin 'egetaci6n y bosque natural est5 deforestado, el 

bosques degradados 502.838 " principal problema estd en la Peninsula 
Vegetaci6n arb6rea 383.826 " de Santa Elena. La explotac16n forestal 

en esta zona ha sido realizada por 
Este cuadro seflala que el 27% de la comuneros, comerciantes y colonos, 
superficie de Manabi dispone de suelos para fabricar carb6n, refinar la sal, 
aptos para reforestaci6n sin estrechar abastecer a la artesanla de muebles, 
la frontera agrfcola; sin embargo, estos proveer de maderas duras para 
son suelos claslficados como secos, a durmientes y construcci6n de viviendas. 
pesar de ser f6rtlles; por lo tanto, el Esta regl6n, segfn el mapa ecol6glco 
agua es el factor lilmitante a cualquler de Holdridge, se clasifica como bosque
intento de agrlcultura o reforestaci6n tropical seco; de aquT se ha extraldo 
con especies ex6tlcas. De la 502.838 maderas de guayac~n, palo santo, palo 
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de vaca y bflsamo que son maderas 
duras casi exterminadas durante los 
61timos 50 afos. 

La Peninsula de Santa Elena tiene una 
extensl6n superior a 5 mil kil6metros 
cuadrados; en toda esta superficle los 
bosques pricticamente se han 
extinguido. 

En la Provincla de El Oro la principal 
demanda de madera proviene de la 
mlna de Portovelo y de las 
construcciones privadas de la provincia. 

Por 400 y mfis a?~os el material 
extraldo de las galerlas ha sido secado 
en hornos de lehia alll. Ademrns, cada 
aflo se precisa cambiar parcialmente 
las vigas de madera que soportan las 
galerlas. Los drboles provienen ahora 
de los bosques de la parte mis alta 
de la hoya del Rio Puyango, pues antes 
se tal6 todos los §rboles de la parte 
baja deforestando por completo la 
regi6n aledafta a Zaruma. 

El Oro constituye un Sre 
especialmente crItica pp.ra detener el 
desierto que avanza desde el PerG. SI 
no se protege los poqulsimos bosques 
naturales que quedan, podria afectarse 
el tiempo de vida de la presa del 
Proyecto Puyango.
 

En la Provincla de Esmeraldas la 
pres16n es alarmante. En el documento 
"Diagn6stico del Subsector Forestal", 
elaborado por t6cnicos del MAG de 
Esmeraldas (1979), se determina que 
Esmeraldas tiene aproximadamente 
1.700.000 hectireas de bosque. 

Para 1975 los bosques productores, con 
aptitud para la explotac16n, tenlan 
889.834 heccdrtas. En 1979 un estudio 
del CONADE seniala que existen 
alrededor de 29.800.000 metros cObicos 
de madera apta para aprovechamiento 
comercial, en 728.500 hect~reas. La 
Dlreccl6n de Desarrollo Forestal (DDF) 
de Esmeraldas en 1979 estima que por 
lo menos 8 mil hect~reas de bosques 
se explotan en forma selectiva al afio 
y aproxlmadamente 4 mil hectfireas se 
deforestan a tala rasa para agriculture, 
anualmente. 

La ciudad de Esmeraldas se encuentra 
rodeada de colinas desnudas y 
semldes6rticas, especialmente las que 
circundan a la refinerta estatal. Lo 
mismo se pudo apreciar en las colinas 
situadas al norte de la ciudad que 
estin descublertas de vegetacl6n y 
erosionadas. 

En la ruta desde Esmeraldas hacla 
Borb6n se observa grandes superficies 
completamente deforestadas, tambl6n 
tala y quema de bosques. En algunos 
sitlos de esta ruta existen rezagos de 
bosques primarios que en su mayorla 
estfn slendo convertidos en potreros. 

Segfn las gutas de movilizacl6n de 
madera autorizadas por la DDF de 
Borb6n durante 1979 y 1980 se 
moviliz6 a los diferentes lugares del 
pals 140.378,55 metros cObicos que es 
equivalente a la producc16n de 
aproximadamente 1.346 hectfreas de 
bosque primario. 

En la zona de San Lorenzo y Areas del 
norte, los concesionarios y los colonos 
han afectado no menos de 12 mil 
hectfreas desde Enero/69 hasta 
Dlciembre/78, lo cual representa una 
proporcl6n muy significatlva de los 
bosques vlrg-,nes de Esmeraldas. 

En general, entre las principales 
condiciones ligadas a la deforestacl6n, 
se puede enumerar las siguientes: 

- El crecimiento de Areas de 
colonlzaci6n para ampliar la 

frontera agrlcola, facllitada por la 
apertura de vlas de comunicacl6n o por 
trochas de penetrac16n petrolera. 

- El Ineficlente aprovechamlento de 
la madera y la casl nula 

refornstacl6n de las superficies 
devastadas (s6lo se aprovecha el 30% 
de la madera extralda). 

- La Ineficacia de las entidades 
estatales responsables del Area. 

La situacl6n presentada por Natura, 
Ileva a plantear nue en el corto plazo 
el m~s importante efecto negativo para 
el desarrollo del pals podrIa expresarse 
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en el fracaso do los proyectos do 
presas v embalses, tanto por la 
sedimnentacion creciente CornIO por la 
disminuci6n de aportes do agua. 
Adems est-n la p6rdida de la 
capacidad agricola de los suelos, los 
camblos cllmftlcos, y la migracl6n de 
los campesinos a colonizar mis suelos 
virgenes. 

e.Debe modificarse la Ley? 

Funcionarios del Distrito Forestal del 
GuaVas son de la opini6n de quo antes 
que en insuficiencias legales, la 
principal limitaci6n se ubica en el 
incunpliniento de la leyv Non los 
vicios administrativos del centralismo, 

La CV establece una asignaci6n cue 
emlpezando on 250 millonos d sucres 
on 1982 deberti liegar hasta los 500 
para financiar los programas forestales, 
Iiasta ho)y la asignaci6n est5i por debajo 
de los 250 millones. Adiciotlmente, 
la misma Ley Forestal y do 
Conservaci6n de Areas Naturales y 
Vida Silvestre cre6 la Guardia Forestal 
(1981), tal Guardia no existe, 

I n misma l.ey declara obligatoria y 
de inter6s p)iblico la forestacifn y 
reforestaci6n en todas las tierras de 
optitud forestal prohlibiendo su uso on 
,tros fines. Las prioridades son: 

a) En cuencas de alirnontaci6n ((e 

nianantiales, corrientes y fuentes 
quo abastezcan de agua; 

b) En ireas que requieran de 
protecciOn o reposici6n de la 

cubierta vegetal, especialmente en las 
(e escasa precipitaci6n pluvial; y, 

c) En general, en las dems tierras 
de aptitud forestal o que por otras 

razones de defensa ag".pecuaria u 
obras de infraestructura deban ser 
conslderadas como tales. 

Eso dice la Ley. 

AREAS PROTEGIDAS 

La Ley Forestal y de Conservaclhn de 
Areas Naturales NvVida Silvestre 
determina clue (Art. 69) "el patrimonlo 
dedareas naturales (el Estado se halla 
constituido por el conjunto de areas 
silvestr~s que se destacan por su valor 
protector, cientifico, esc6nico, 
educational, turfstico v recreativo, por 
su flora o fauna, o porqt'e constituyen 
ecosistemas que contribuyen a
 
mantener el equilibrio (lei medio
 
ambiente".
 

Las Areas naturales del patrimonio del 
Estado, para efectos do su 
administraci6n, son las siguientes: 
Parques nacionales; Reserva ecol6gica; 

i 	 Refugio (to vida silvestre; Reservas 
biol6gicas; Areas nacionales do 
recreaci6n; Reserva do producci6n de 
fauna; y, Area do caza y pesca. La 
misma Ley establece que el patrimonio 
de areas naturales del Estado debe 
conservarse inalterado, para lo cual 
deben formularse planes de 
ordenamionto de cada una de ellas. 

En la costa hay ,4ireas legalmente 
protegidas: el Parque Nacional 
Machalilla (1979), la Reserva Ecol6gica 
do Churute (1979), el Bosque Protector 
(le1 Rarnal del Estero Salado ubicado 
dentro del Estuario del Golfo de 
Guayaquil (1986), el Bosque Protector 
del Manglar con sus Areas salinas y 
cubiertas asociadas (1987). La 
Cordillera de Chong6n-Colonche fue 
declarada como Zona de Reserva 
Forestal en 1979, pero luego perdi6 esa 
condici6n. 

Las "Areas protegidas del pals constan 
en la No. De acuerdo a esta^,.'abla27. 
tbla el 12% del territorio nacional 
est6 protegido. En lo que respecta al 
Litoral, el porcentaje protegido es el 
5% del Area regional. 

El Parque Nacional Machaliila 

El Parque incluye un fArea terrestre y 



TABLA 27. Areas protegidas del Ecuador a 1987 

Noxre del 5rea 
!1

2 
nero de 

nectreas Localizaci6n geogrifica 
Fecha de 

creaci6n 

N!tnero Ie 
- Acuerdo 

Registro 

Oficial 

Escala de 

mapa 

Partues acieroales:
I . Parque Naciorol Falk,'qos 593.700 Provinci3 de Galepagos 05-14-36 Dec.Ley de E37/.2 - 2-y 

2. Parqt1 Nacional Yaajni 

3. Parque Nacional Sarqayf 

.. Parqx! Nacional Catopaxi 

579.730 

271.925 

33.393 

Provincia del 'apo 

Prcevncias de Tunguraqua, Chi \razo y 

Mbrona Santiago 
ProvincaS de CotopaXi, Piich:a y Napa 

07-26-7q 

C6-16-75 

**07-26-79 
08-11-75 

£rerg. 
32? 

190 

322 
259-A 

69/11-20-79 

540/07-07-75 

69/11-20-79 
076/08-27-75 

1:25?.??? 

1: _C._2 

1:10J.3? 

5. Parque Nacional rLachalilla 
. Parque Nacional Podocarpus 

Re-ser ja5 ecol6qgias:
7. Re-se.rva ecol6oica Cayambe Coca 

55.095 

146.280 

403.103 

Provinria dPeManabi, parte s-r 
Provincias de Loja y Zamora C hnchipe 

Provi-cias de Pichincha, Imoabura y Napo 

107-27-79 
07-26-79 

12-15-82 

11-17-70 

322 
322 

393 

81 

6,' 1 -20-79 
69/11 -20-7q 

404/01 -05-33 

104/11-10-70 

1: 5n.'32 

1: 50.032 

1:100.000 

8. Reserva ocol6qica Cotacachi Cayapas 204.420 Provinciis de Imbabura y Es.eraldas 
**07-26-79 

08-29-68 
322 

1."69 
69/11-20-79
17/09-24-68 1:200.000 

9. Reserva ecot-6qica MPnlares Diurute 
10. Reserva de prrxkxE. faunistica Cuyabeno 
11. Reserva qenotinica Pululahua 
12. ReL-erua bli6lica Lironrocha 

Areas de recreaci6n: 
13. Area nacional de recraci6n El 8oliche 
14. Area rnacional de recreaci6n Cajas 

35.042 

254.760 

3.000 

4.613 

1.077 

27.323 

Provjncia del Guayas, parrD:;jia Taura 
Pr~vincia del Napo 

Projincia de Pichincha, parroq. San Antonio 
Provincia del Napo 

Provinc a de Cotopaxi 

Provinc.a del Azuay 

**07-26-79 
07-26-79 

07-26-79 

01-28-66 

10-01-85 

07-26-79 

06-06-77 

322 
322 

322 

194 

394 

322 

203 

59/11-20-79 
69/11-20-79 

69/11-20-79 

715/03-21-66 

283/10-01-85 

69/11-20-79 

317/07-04-77 

1:100.033 

1:200.000 

1- 50.000 
1: 25.000 

1: 25.000 

1: 50.000 

Bo-ques protectores: 
15. Bowe protector del Pichincha 
16. Eooqie protector del Salado 
17. Bl _Alue protector del manqlar 

8.335 

66.2 

362.802 

Provincia de Pichincha, bosque andino 
Provincia del Guayas, Guayaquil 
Provincias de Esmeraldas, Manabi, Guayas y 

El Oro 

**07-26-79 

-83 

-. 1987 

"*06-20-87 

322 

0"?8 

238 

69/11-20-79 

Total hectreas 3 184.614.5 

S crv6 coxm Reserva Nacional deSe los Recursos Flora y Fauna Silvestres, en la zona del volc~n 5angay. 
"" En esta fecha so establece los limites definitivos 

FlNTE: Direcci6n Nac iral Forestal, Depto de Areas Naturales y Vida Silvestre. 
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otra marltima. La terrestre abarca 
desde Puerto Cayo en el norte hasta 
el Rio Ayompe en el sur, y hacia el 
interior Inparte norte de Ia Cordillera 
de Chong6n-Colonche, con una 
superficie de aproximadamente 35 mil 
hectfireas. El 5rea marina avanza hasta 
2 millas nfiutlcas frente a Ia costa, 
Incluye Ia peque a Isla de Salango y 
Ia Isla de La Plata (que se encuentra 
a 40 kil6metros aproximadamente de 
Puerto Cayo) mis el firea marina de 
2 mlllas nuticas alrededor de ella. 

El Parque destaca par su 5rea slvestre 
circundante a Puerto L6pez-Machalill:i 
que es poco alterada y contiene una 
gran variedad de zonas de vida. H 
tambien paisajes maravillosos for:nados 
par las Islas, bah!as, playas y 
acantilados tlpicos de esta regibn. 
Tambifn son muy significativos los 
valores arqueol6glcos e hist6riccs. 

La informaci6n que presentamos a 
continuaci6n sabre el Parque -s una 
sintesis del informe levantalo par 
trcnicos de Ia Dircccion General del 
Medio Ambieite, en una visita de 
observacion dei 3rea (58). 

El clima (IeI trea es tropical, seco en 
Ia parte baja y hfimedo en Ia zona alta 
de las montafias. iHay 2 estaciones 
himedas en Ia zona, Ia una de 
"invierno" de Diciembre a Marzo v Ia 
otra de "garfia" de Junio a Noviembre. 
En el invierno, los rios y manantiales 
ilevan agua suficiente para Ia poblaci6n 
y sus animales, pero el resta del afio 
Ia poblaci6n obtiene el agua de pozos 
excavados en los lechos de los rios. 

El 5rea tiene 3 principales zonas de 
vida: 

Una zona hfmedd que se encuentra en 
las tierras mas altos y capta Ia 
humedad cc la neblina. Encontramos 
especies arb6reas de gran tamaho y 
buen dlimetro, crecen en terrenos muy 
accidentados; en esta zona de vlda Ia 
vegetacl6n es siempre verde muy 
tupida. Entre las especies arb6reas 
tipicas encontramos: guarumo (Cecropla 
ap), balsa (Ochroma lagopus), higuer6h 

(Ficus sp), b)lsamo (Mirorilum 
balsaumun), gran variedad de palmas. 

Una zona rnuy seca que se encuentra 
en las tierras bajas advacentes a Ia 
costa. La vegetac6n original estaba 
compuesta par especies maderahles 
coma guayac'Ia (Fabebuia chrisantha), 
algarrobos (Prosopis julilflora), luyuyo 
(Cordla lutea) y seca (Geophroesa 
spinosa). Muchas de estas especies han 
sido taladas indiscrimladamLente y en 
IL actualidad podemas (nicontrar 
cactus, arhustos N tr.padoras (LIe 

reverdecen dur-nte Ia Cipoca de lluvias 
y se vuelven secos y amarillentos en 
ia 6poca seca. 

Una zona de transici6n (seca) que se 
encuentra entre muy seca y himeda, 
ocupa terrenos pianos N ondulad"s del 
Litoral. La vegetaci6a existente est6 
compuesta par especies de valh, 

I 	 comercial coma guayactin, (ibano 
(Ziziphus Thyrsflora), guachapeli 
(Pseudecamanca guachapelo) y samfin 
(Samanca samfin). 

Son mtay caracteristicos en esta zona 
los ceihos: Ceiba pentandra, 
Cavanilleria sp. y Ceibo triachistandra. 
Igual que Ias alteriotr. , esta zona ha 
sufrido deforest aci6n. 

Cada zona (IC vida tienC diferente tipc, 
de fauna. La cacerla ha llevado a Ia 
desapariciOn d( algunas especies v 
otras estan en.peligro de ext inguirse. 

Algunas de las actividades productivas 
clue se desarrollan en el firea son: 

La expiotaci6n maderera, 11e es una 
actividad tradicional v emlplea a gran 
parte de Ia poblaci6n. l.a madera tiene 
su mercado en Jipijapa, Portoviejo v 
Manta, cludades con alta demanda para 
construcciones livianas. Sin embargo, 
parke (ieIa madern sale hacia 
Gua)yqquil y La Libertad. 

El in.reso que perciben los 
explot.idore, del bosquce es muy bajo, 
y par aotL;lto d1cpoco slgnificado en 
su econ'mla, a pesar del valor (de las 
especie', madereras de la zona. La
 
,.Apiotacl 6 n selectivu de guayuctin,
 



92 

cascol, bfil1samo, cedro y seca, presenta 
en Ia mayorla do los casos un 
empobreciilento alarmante del bosque. 

En los Ctitlros arios so ha intensificado 
la explotaci6n de madera redonda que 
permite el uso de 5rloles j6venes y 
de pocu volunlen, Ioquo determina 
nuevos peligros para Ia regeneracl6n 
del bosque. 

La obtenclbn do productos agricolas 
es baja. Los finicus d'on rendlmlento 
suflcleno para su cornerclallzacl6n 
fuera de la zona, aunque en bajlslma 
escala, son el caf6 v el malz que 
tienn Sus mercaclos en Jipijapa. 

La ganaderia, incrementada en los 
6ltinios ai'os, so ejerce en mayor 
escala en la zona baja donde se 
aprovecha el pasto natural. Hacia el 
interior se ha iniciado la formaci6n de 
pastizales de poca extensibn en los 
lechos (k!los rios secos. El factor 
limitante para esta actividad slempre 
ser'i el agna. 

En los casorfos so cria para la 
suhsistencia chivos, chanchos y ayes 
de corral. 

La caceria de la fauna silvestre ha 
si(lo intensa v sin cmntrol, pero a pesar 
de elhI, todavia es abun(lante y 
\'ariadLa. .as especies principales de la 
C:,aa son xonado, sahiro, armadillo y 
4uanta. 

La pesca es iniportaite en Puerto 
L61)pz. Fi Salango Iiiy una procesadora 
industrial (10 pvscado. L.a poblacion 
riberefna est5 constitIuLINa esencialmente 
por pescadores. L.a pesca tiene gran
significado ci; h economia local. El 
producto so transliorta en fresco a 
Manta 0 Guayar nil Y una parte hacia 
la sierra. 

La presencia de turistas se increment6 
con la apo rt nra de la carretera 
costanra (1tt une In Peninsula de 
Santa ElIna con lManabi. La atracci6n 
principal son lOs bellas playas Ie la 
zona, pero falta infraestruct, ra para 
aprovechar el [,oteii:ial turstlco y 
recreacional de la zona. 

La tenencla de la tlerra es confusa en 
lIa mayorfu del firea. En gran parte de 

1 	 la zona la posesl6n de las tierras 
I 	 corresponde a las comunas. Pero como 

no hubo tn conocimiento cartogr~fico 
del 5rea, las descripciones legales de 
las comunas no corresponden a 
realidades geogr~ificas, e incluso se 
contraponen entre una conuna y otra. 

Tambl6n ha habido entrega de tlerras 
por parte de IERAC que Igualmente 
en algunos casos so contrapone a la 
tenencla establecida en Ia formacl6n 
de las comunas. 

La recuperaci6n de valores culturales 
ocurre medlante las excavaciones 
arqueol6gicas en Aguas Blancas v los 
programas do investlgacl6n y promocln 
del Museo de Salango. 

Una nueva lntervenci6n en el tirea 
constitulr5 el tendldo del poliducto 
Tres Bocas-Pascuales-La Llbertad-
Manta, que atravesara en 20 kll6metros 
el Parque, un poco al norte en Aguas 
Blancas. 

Adernfis de ;-3via principal de la
 
costa, hay pocas vias do penetraci6n

hacia el interior 
 quo son carrozables 
durante los meses secos. I-lay una via 
que une Puerto L6pez con las 
poblaciones (1el interior. 

En la isla do.vlPlata existe una corta 
pista (e aterrizaje u n muelle. Los 
finicos habitantes permanentes son un 
guarliin y su familia. 

Administrativarnente, el Parque 
correspond, a la IProvincia de Manabl, 
Cant6n Jipijapa, Parroquias Machalilla 
y Puerto l..6pez. La mayor parte de 
la poblaci~n (censo d 1982) se 
encuentra on Puerto L6pez (8.311 
habitantes), Machalilla (2.571) y Puerto 
Cayo (3.928). Estas parroquias estfin 
circundadas por el Parque pero no 
forman parte d 61. Tanmbifn hay unos 
cvserfos de nenor poblaci6n coib( son 
Salango on la costa, y San Isidro, 
Aguas Il, Soledad, Jacintoancas, San 

v Guale hacia el interior.
 

El MAG estG preparando tn Plan de 



Manejo del Parque. Los estudlos 
previos a Ia declaratorla do firea 
protvegido realizados par el MAG en 
1976, presentan In sigulente 
zonificaci6n: 

La 'ona prlmitlva-clentffica que incluye 
aquells tierras poco alteradas que 
mantlonen !ntactos sus ecosistemas 
naturalhs. Ell obJetlvo central del 
manejo (de Osta zona debe ser Ia 
preservacl6n del medla amblente 
aut6ctono para los estudlos clentificos 
y control ambiental. Debe exclulrse 
cualquler infraestructura y permitirse 
la entrada s6lo a clentificos con un 
permiso otorgarlo por la admlnlstracin 
del Parque. 

La ana primitiva que, coma la 
anterior, consiste d' 6reas naturales 
con poca lntervenci6n humana debe 
mantener sus caracterlsticas primitivas 
para asegurar la conservacion de los 
valores de los ecosistemas. El objetivo 
general del manejo de la zona debe 
prcteger el ambiente natural y al 
mismo tiemon facilitar la investigaci6n 
cientifica, l educaci6n sabre los 
procesos naturales y Ia recreaci6n que 
s6lo re(luiere una infraestructura 
primitiva. S61o debe permitirse la 
construcci6n de caminos de herradura 
y refugios rfsticos do inateriales 
naturales d(l lugar. 

La zona de usa extensivo, que incluye 
"areas naturzles o intervenidas que se 
prestan para el desarrollo de una 
infraestructura para actividades 
educativas y recreativas en un 
ambiente dominado par el media 
natural. Debe ser una zona de 
transici6n entre las de re~is densa 
concentraci6a de usa y las sin acceso 
de vehfculos motorizados. El objetivo 
general do manejo faCllltarA el usa de 
la zona para fines recreativos y 
educaclonales pero slempre mantenlendo 
el ariblento natural y minimizando el 
impacto humano sabre los recursos. S. 
permltira Ia construccl6n de ]a 
infraestructura necesarla para cumplir 
estos fines. 

La zona do usa intenslvo, que consiste 
en fireas naturales o Intervenidas que 

conLto-1n puisaJes sobrsllortes y 
rucursos que so preston pura el 
desurrollo d actlvildales rocreaclonales 
y ls vlas e instalaciones necesarlas. 
Sc acepta en esta zona la presen,;ia 
e infuancla do instalaclones, pero
siempre so manttene a Io mcdIda de 
las posibilidades cl carActer natural. 
El obJetivo general (le1 mnnejo do esta 
zona facilitari In Infraestructura pura 
el desarro.lo do actlvildads d 
recrecl6n y educacl6n concentrodas 
de munera tal quo arnionicen con el 
amblente natural y provoquen el menor 
impacto posible sobre los recursos y 
el palsaje. 

La zona de usa :pcclal consiste de 

las 5reas marinas que son esenclales 
para el desarrollo de las actividades 
pesqueras de los habitantes que vlven 
en 5reas cercanas al Parque. Estas 
5reas adyacentes a los puertos 
reouieren un manejo especial para que 
estas actividades sean desarrolladas en 
la farina mis compatible con los 
objetivos del Parque Nacional. El 
objetivo general de manejo de esta 
zona debe ser reducir al minimo los 
efectos nogativos (de las actividades 
pesqueras en IGs puertos, sobre los 
ecosisteras narinos del parque. 

Reserva Ecol6gica Manglares de 
Churute 

Creada en 1979, el area incluye tierras 
altas, manglares y varios cuerpos de 
agua. 

La zona de manglares ha sido 
intei'venida despues de la Declaratoria 
c", Reserva Ecol6gica. La ocupac16n 
de tierras ha sido incontrolable debido 
a la influencia polItica y econ6mlca 
de sus autores (59). 

En oplni6n tanto del Distrito Forestal 
coma de la Dlrecci6n Agropecuarla del 
Guayas y de la Admlnlstracl6n Central 
del Mlnisterlo de Agricultura y 
Ganadero, so define coma causa 
principal do In posesi6n desordenada 
de tierras en Ia Reserva Ecol6glca la 
falta de dellmltacl6n de esta rea. 

http:desarro.lo
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La falta de limites fisicos de la 
Reserva Ecol6glca en los 141 
kil6metros que comprende el 
perTmetro, ha generado los siguientes 
hechos: posesi6n de tierras y conversl6n 
de 1.900 hecttireas en camaroneras; 
posesl6n de terras y conversl6n 
agrTcola y pecuaria en 
aproximadamente 907 hectireas; 
incendlos de la vegetaci6n natural en 
alrededor de 1.400 hectireas por aho; 
y, extracc6n selectlvade especies 
forestales en cantidades indeterminadas 
(op. cit. 59). 

Probablemente por falta de estudlos 
detallados en la declaratoria legal de 
la Reserva EcolCica han sido 
incluldas, dentro de sus limites, varlas 
propiedades particulares que cubren una 
extensi6n afn difIcil de estimar. 

En los 61timos meses de 1985 (perlodo
 
de veraijo), en la zona perimetral se 

ha verificado que continfan trabajos 

de desbroce de mangle y excavaci6n 
con maquinaria pesada para construir 

nuevas camaroneras. Por ejemplo, en
 
Puerto Soledad tal intervenci6n se 

realiza a pesar de que el servicio de 
la Reserva Ecol6gica ha establecido 
en este sitio, como delimitaci6n fisica, 
un callej6n dle aproximadamente 450 
metios de longitud. 

Los incendios de la vegetaci6n, durante 
los seis meses del perlodo de verano 
de cada afho, son inducidos en su 
mayor parte por los mismos colindante 
que procuran por esa via ampliar sus 
posesiones o propiedades con territorios 
de la Reserva. 

Se presentan tambi~n en forma 
incontrolable la caza y coleccl6n de 
animales silvestres. Es adem~s motivo 
de alguna preocupaci6n la 
contaminaci6n de las aguas y la 
destrucci6n de sus cursos naturales. 

Para superar estos problemas el MAG 
est6 estudiando un Plan de Emergencia 
para Churute, cuyos principales 
objetivos son: demarcar los Itmites de 
la Reserva Ecol6gica Mangla-es 
Churute; resolver los problemas de 
propledad, posesl6n y uso actual de la 

tierra en la zoia perimetral de
 
llmites; establecer en la zona
 
perimetral de 1Imites un cord6n con
 
especies forestales nativas existertes
 
en la Reserva Ecol6gica; y, establecer
 
un sistema de vigilancia de la zona
 
perimetral de Imites v de
 
mantenimiento de la demarcacl6n.
 

Con el fin de asegurar en t6rmlnos
 
aceptables la durabilidad de la
 
demarcac16n y la evidencia natural de
 
6sta, el Proyecto utllizarla varias
 
especles forestales. Han sido
 
seleccionadas las siguientes:
 

mangle negro, mangle iguanero
 
(Avicennia nltlda)
 
cedro (Cedrela Flssills)
 
amarillo lagarto, amarillo de Guayaqull
 
(Centroleblum patinense)
 
laurel (Cordia alliodra)
 

guayacin (Guaiacunm officinale)
 
algarrobo (Prosopis julificra)
 

mangle colorado (Rhrizophora mangle) 

roble (Tabebula pentaphylla) 

El cord6n forestal de especies nativas 
que constituye el componente principal 
de la demarcaci6n, serla establecido 
en un 5rea de 64 hectireas, en la cual 
tendrian cabida 53 mil plantas de 
especies forestales. 

El Estero Salado, de Parque Nacional 
a Bosque Protector 

En 1979 se declar6 Parque Nacional 
el territorio ubicado al suroeste de la 
cludad de Guayaquil (Decreto Supremo 
3.768). Formaban parte de este Parque 
Nacional las aguas del Estero Salado 
el cual quedaba sujeto a las 
disposiciones de la Ley Forestal y de 
Conservac16n de Areas Naturales y
Vida Sllvestre y su Reglamento. 

La declaratoria de Parque, Nacional El 
Salado implicaba la prohibici6n de caza 
y pesca de cualquier especie, con 
excepc16n de la pesca dom~stica y 
deportiva, sujetas a rc glamentac6n. 



Se cie6 un Comlt Ejecutivo encargado 
del control, admlnlstraci6n, 
sostenlmlento y culdado del Parque. 
El Cornit6 estaba conformado por 
autoridades naclonales y locales. Como 
consecuencla de la declaratorta se 
establecta el exclusivo dominlo del 
Estado y se prohibla la lnstalacl6n y 
funclonamlento de industrias que 
pudieren contarninar el ecosistema en 
una franja externa de 500 metros de 
ancho a todo lo largo del perfmetro 
del Parque. 

Esta declaratoria fue derogada cuatro 
meses mrs tarde por el Decreto 
Legislativo del 19 de diciembre de 
1979, alegindose que el Area constitula 
"tun extenso territorlo de propledad de 
la M.l. Municipalidad de Guayaquil, de 
los pobladores de la parroquia urbana 
Febres Cordero de esa jurisdiccl6n y 
de otras oersonas" (60). 

La declaratoria de bosque protector 
del ramal del Estero Salado, ubicado 
dentro del estuario del Go!fo de 
Guayaquil corresponde al Acuerdo 406, 
Octubre/86, el cual fue reformado por 
el Acuerdo 078, 1987. 

Legalmente los efectos de declaratoria 
de bosque protector son diferentes de 
los de declaratoria de Parque Nacional. 
En el caso de declaraci6n de Parque 
Nacional, las tierras pasan a formar 
parte del patrinionio forestal del 
Estado y son inalienables; las tierras 
del bosque protector, por otra parte, 
pueden ser propiedades de dorninio 
particular. 

El tipo principal de actividades que se 
permite en los bosques protectores son 
principalmente control fitosanitarlo, 
fornento de la fauna y flora silvestre, 
ejecucl6n de obras pfbllcas 
consideradas prioritarlas y obras 
cienttficas, turlsticas y recreacionales. 

La delimitacl6n del bosque protector 
del Estero Salado comprende el ramal 
ublcado en la parroqula Tarqul, en una 
superflcie total de 33,10 hectireas, que 
incluye 10,61 hectireas de boasque 
natural, 18,40 del espejo de agua del 
Estero Salado y, 4,09 de 

amortiguarnlento, comprendido dentrc 
de los Itmites que se expresa en el 
Acuerdo de cri-aci6n (op. cit. 60). 

Sobre la admlnlstracl6n se manlflestc 
que el control y supervlsl6n 
corresponden al Dlstrlto Forestal del 
Guayas, con la partlclpacl6n de la 
Municipalidad de Guayaquil. Se mand 
a elaborar un plan de manejo que 
contemple fundamentalmente la 
recuperaci6n y el uso ecional de los 
recursos raturales renovables existeni 
y la reposlcl6n de las especies propiE 
de la misma. 

La Municipalidad de Guayaquil expidi 
en Novlembre/86, la Ordenanza de 
creaci6n de la Unidad Ejecutora de 
Rescate y Preservaci6n del Salado. S 
funciones y la relaci6n con las dem 
entidades relacionadas no est5n clara 

Bosque Protector del Manglar 

En Junio/85, mediante Decreto 
Ejecutlvo 824A se declar6 de inter6s 
pfblico la conservaci6n, protecci6n y 
reposici6n de los bosques de manglar 

.lstentes en el pals, prohibi6ndose s 
tala y explotaci6n. El mencionado 
Decreto dispone que el MAG proceda 
a la declaratoria pertinente sobre los 
bosques de ma.glar de Esmeraldas, 
Manabi, Guayas y El Oro. 

El MAG procedib a la declaratoria 
mediante el Acuerdo 498 el 24 de 
noviembre de 986, que luego fue 
modificado por el Acuerdo 238 del 2: 
de junio de 1987. 

El Acuerdo Ministerial en sus 
conslderandos establece que la 
explotacl6n del recurso hasta hoy no 
se ha !;ujetado a planiflcacl6n ni 
control alguno; que la construcci6n di 
plscinas para el cultivo y crfa de 
camarones, y en menor grado, la 
extraccl6n de la corteza para la 
obtencl6n de tanino, asl como el 
aprovechamiento de la madera en 
forma de pliotes para la construccl6n 
de vivienda y muelles, han ocasionad 
una considerable disminucl6n y 
degradacl6n de este Importante 
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recurso; que la tala masiva que con 
estos fines se vlene reallzando, 
amenaza la extlnci6n del recurso y de 
las especles bioacufticas que se 
desarrollan en su interior. 

AsT mismo sefiala que es necesarlo 
proteger los bosques del manglar, no 
solamente para defender su 
supervivencia :' la de las especies 
bioacu~ticas, sino ademfs, para 
asegurar la sedimentaci6n costera que 
coadyuva al incremento de esta 
cubierta, la cual protege al territorio 
continental de 103 procesos erosivos 
provocados por el mar, regula la 
calidad de las aguas de estos lugares 
y, evita la contaminaci6n ambiental. 

Los manglares son importantes 
ecosistenas biol6gicos tropicales, 
constituldos por mis de 50 especies. 
En Sudamftica existen entre 10 y 15 
de ellas. ,.unque estos bosques estin 
distribuldos hasta los 
latitud al norte y al 
equinoccial, en esta 
s6lo liegan hasta los 

30 grados de 
sur de la Ifnea 

costa sudamericana 
3 grados S 

TABLA 28. Localizaci6n de las Areas 
Manglar (junio - 1987) 

aproximadamente, que corresponden a 
la boca del RTo Tumbez en la costa 
del Golfo de Guayaquil (61). 

En nuestra costa encontramos cinco 
concentraciones de manglar ubicados 
siempre en relaci6n con las 
desembocaduras de los rfos. De rorte 
a sur, la primera corresponde a las 
desembocaduras de varlos rios entre 
el Santiago y el Mataje, en 
Esmeraldas; la segunda al Area Muisne-
Cojimles; la tercera al Estuario del 
Chone; la cuarta al sistema 
hidrogrfifico que desemboca en el Golfo 
de Guayaquil; y, la quinta 
conct.ntraci6n se ubica en el 
Archipi6lago de Jambelf, frente a las 
desembocaduras de varios ros entre 
-l Pagua y Aren:llas en la Provincia 
de El Oro. 

El 3rea protegida alcanza a 362.802 
hectrireas e incluye la cubierta del 
bosque de manglar, otras especies 
forestales propias de-la zona y las 
6reas salinas incluldas en el ecosistema 
de manglar. Su distribuci6n consta en 
la Tabla No. 28. 

que constituyen el Bosque Protector del 

Sistemas hidrogrificos 
de los rios por provincia 

Areas de 
manglai:es 

(has) 

Areas 
salinas 
(has) 

Otro tipo 
de cubierta 

(has) 

Areas de 
protecci6n 

(has) 
camaroneras 

(has) 

Esmeraldas 
Santiago, Najurungo 
y Mataie 

Muisne y Cojimies* 
14.868 
12.642 

4 
4 

26.087 
7.447 

40.939 
20.093 

213 
5.469 

Manabi 
Chone 1.754 160 874 2.788 4.291 

Guayas 
Guayas 121.208 17.345 65.037 203.590 51.002 

El Oro 
Pagua, Jubones, Santa 
Rosa y Arenillas 24.780 2.521 68.091 95.392 28.394 

Total 	 175.252 20.034 167.516 362.802 89.369 

* El Mangler de Cojimies corresponde a la Provi'cia do Manabi.
 
FUENTE: 	 Convenic de Cooperaci6n Tkcnica entre el CLIRSEN, Subsecretarla d3 Recursos
 

Pesqueros y la Direcci6n General de la Marina Mercante.
 



97 

La organtzact6n estructural de los La Importancla del tema del manglar 
manglares (62) sobre todo en el Golfo crece en el pals
de Guayaquil presentarla tres tipos 
prlncipales: En los Gltimos afios, el manglar se ha 

constituTdo en un tema central para
Bosque ribereflo, localizado en los el Goblerno, los camaroneros, las 
m~rgenes de los ros, cerca de las organi7aciones ambientalistgs y los 
desembocaduras, en las Areas con flujo investigadorcs. El CLIRSEN, utilizando 
intenso, en las que domina el mangle la t6cnica de sensores remotos, hizo 
rojo. un estU(liO mUltitcmporal 1969- !984 y 

est6 completandolo para el presente
Bosque de borde o Islotes, que se afio 11987). 
encuentra a lo largo del margen de los 
canales, en ireas protegidas sujetas al Varias lesis universitarias versan sobre 
lavado de las mareas. este 'xina y un estudio sobre los 

mane'Wires del Golfo de Guayaquil fue 
Bosques de cuencas y hamacas, financiado por el Consejo de 
ubicados en depresiones o en Universidades y Escuelas Polit6cnicas
 
elevaciones ligeras (hamacas) (5-10 en 1984.
 
centimetros), en las cuales existe una
 
lenta renovaci6n de agua. La preocupaci6n existente es el
 

resultado de los agudos camblos
A continuacion del manglar se ocurrldos en el siglo.
 
encuentra el "salitral" o "pampa
 
salina", constituido por suelo fangoso Los grandes noveli3tas de los afios 30
 
o arenoso, total o parcialmente nos muestran a los islefios del Golfo 
inundable durante las m~s altas mareas marisqueando en el nanglar; pescando 
(aguajes), casi desprovisto de plantas. con atarrayas, cercos y barbasco; 
A continuaci6n del salitral se localiza iniciando en islas vfrgenes la tumba 
el matorral hal6fito. y la quema de 8rboles para sembrar; 

armando grandes hornos de carb6n.
En la zona norte de Esmeraldas la faja Segrin la leyenda, Don Goyo, el hroe 
de manglar no tiene a continuaci6n legendario de las islas, cuya edad nadie 
salitral sino la selva hidr6fila que en sabla porque al igual que el mangle
las zonas planas puede desarro!larse se endurecTa mis con el paso del 
siii infiuencia de los suelos salinos. En tiempo, decidi6 morir ante la 
la zona del Golfo de Guayaquil, en destrucci6n de los manglares y el 
cambio, se encuentran grandes cambio de vida de la gente. En los 
salitrales. afios recientes los manglares de los 

estuarios menores han desaparecido ya.La explicaci6n de estos hechos residlrta 

en la diferencia del regimen de 
precipitaclones: en el norte las Iluvias LC6mo se Interrelaclonan los distintos 
superan los 2 mil mllimetros por aio componentes del manglar? 
y estfn relativamente bien distribuldas 
en Lodo el afOo, lo que produce el El Ecoslstema del Manglar, como 
lavado de los suelos y evlta la cualquler otro, no es la simple suma 
formacl6n de las salinas tras el d, los anlmales y vegetales que lo 
munglar; en camblo, en el sur las forman, slno que depondo d las 
Iluvias son el orden de los 800 lnte'acclones quo se establecon entre 
millmetros por ano, con un prolongado sus componentes vlvos y entro 6stos 
pcrTodo soco. y 108 '0 vlvos, como l suClo, las 

aguas Y cl clhina. 

El [Ecoslstomo dul Manglar so 
caractorlzu por toner: 



98 

Insumos que allmentan al sistema: 
incluyen a la energla solar, la 
atm6sfera (pre!pitaciones y gases) rios 
y escurrimientos de agua dulce, 
sedimentos y nutrientes. Tambifn los 
organismos vivientes y materiales 
org~nicos e inorg~nicos arrastrados por 
las mareas. 

Productos que derivan del slstema: 
est~n constituldas por el aporte de 
organismos vivientes y materiales 
org~nlcos e inorginicos al estuario y 
al oc6ano; asl como inveI'tebrados, 
reptiles, mamlferos y material disuelto 
y suspendido, que el ecosistema aporta 
tierra adentro. 

Mediante la acci6n humana, el manglar 
suministra productos forestales y 
pesca. Aparte de constituir un habitat 
que acoge pequefas grupos humanos 
que se sostienen de la actividad que 
desarrollan en el bosque. 

Procesos que ocurren dentro del 
sistema: la fuente de energla para el 
funcionamiento del Ecosistema es el 
sol. La energia es almacenada en los 
6rboles de mangle por el proceso de 
la fotosintesis. Los manglares requieren 
de ciertos compuestos que contienen 
nitr6geno, f6sforo, potasio y elementos 
menores como hierro, azufre, boro, 
cobre, calcio, magnesio y manganeso, 
entre otros. Estos compuestos provienen 
del exterior, arrastrados por los cursos 
de agua desde las tierras altas y desde 
mar adentro por las mareas. 

Los componentes florlsticos y 
faunTsticos que integran el ecosistema 
procesan, transforman y almacenan 
estos compuestos bajo la forma de 
biomasa (masa vegetal y animal que 
habita el lugar), iniclndose asl la gran 
cadena alimenticla que nos provee de 
blenes y servicios. 

Desde las 6reas de manglar se exporta 
materip orgtnica en cantidades tan 
altas como 37 toneladas m6tricas por 
hect6rea al aho (op, cit. 62). Se 
considera quo por lo menos 10% de esa 
producci6n es transformada en tejidos 
do peces y otros organismos. Esta 
abundante disponibllidad do alimento 

es la raz6n por la cual los ambientes 
estuarinos son aprovechados por una 
gran cantidad de organismos. Muchos 
son residentes permanentes mientras 
que otros son de origen marino y 
utilizan el estuarlo como criaderos. 
Ocasionalmente, el estuarlo es utillzado 
por organismos predominantemente 
dulceaculcola o estrictamente roarinos. 
La proporcl6n de cada uno de estos 
componentes varta segOn cambia 
estaclonalmente el r6glmen de salinidad 
en el estuario. 

El camar6n constituye uno de los 
renglones mis importantes del cultivo 
y de la pesca comercial en las fireas 
estuarinas continentales. Los camarones 
utilizan las fireas de manglar para el 
desarrollo de las postlarvas y juveniles. 

Usos del manglar 

Trbdicionalmente el manglar se us6 
para recolecci6n de mariscos, obtencl6n 
de leila y cF-b6n, extracc16n de tanino 
a partir de 13 cascara de mangle y, 
obtencl6n de madera para construccl6n 
de vivienda. 

En los Oltimos aftos, claramente 
destaca, como el principal uso y valor 
econ6mico del manglar, el de ser la 
base territorial y la principal condici6n 
ambiental para la acuacultura que es 
la mis importante actividad privada 
del pals en los Oiltimos afOos. 
Secundarlainente se lo usa tambi~n 
como 5rea de expansl6n urbana o para 
construccl6n de piscinas de produccl6n 
de sal. La utilizaci6n con fines 
deportivos y de recreacl6n es minima. 
Los usos, en general, han conducido 
al deterioro del Ecosistema. 

La obtencl6n de cascara presion6 
mucho sobre el manglar. De esta 
actividad hay noticlas desde prlnclpios 
de siglo (op. cit. 13) y debl6 pesar 
fuertemente en el manglpr dado que 
la corteza era producto de exportacl6n 
al PerG, En Esmeraldas la obtenci6n 
de ctscara era slgniflcativa hasta la 
d~cada pasada, Del bosque se obtlene 
ademds pilotos do 15 y mis metros de 
largo para cimentar los edificios y pars 
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construir rnuelles. Los aserrTos tambi.n El stress del manglar
obtienen madera para construccihn 
naval y de vivienda. Esmeraldas es Por tensor se define (op. cit. 62)
tamabi6n el principal proveedor de este cualquier evento o condictfn que causa
tipo de demanda. Finalmente, el un increnento en los gastos de
 
mangle sigue slendo usado tambin para mantenirliento de un sistema. La

lena y carb6n. p(rdlda de neerg'a ocasionada por la
 

operaci6n del tensor se define como 
Es claro que las vlejas presiones sobre tensi6n (stress).
 
e!bosque para obtener lefla y carb6n
 
para la cludad han disminuldo. Cada Citando a Lugo, Cintr6n (op. cit. 62)
 
vez ms y ms se usa otros propone cinco tipos de tensores:
 
combustibles. De igual manera los
 
nuevos sistemas constructivos estin Tipo 1, los que alteran la naturaieza
 
usando sustitutos para los pilotes de de la fuente de alimentaci6n de
 
mangle; esta sustituci6n no es Aln energTa.
 
embargo s6lo el resultado de mejnras

tecnol6gicas sino tambin de la Tipo 2, los clue (lesvian porciones de
 
creciente dificultad de encontrar en la energia antes de ser incorporada.

5reas cercanas a Guayaquil mangles

adecuados para este uso. Tipo 3, los clue remueven energia


notencial antes de ser almacenada,

Tambi6n la pesca se ha visto afectada. pero luego de ser fijada.

El manglar es escenario de recolecci6n
 
y de una pesca artesanal, cada vez Tipo 4, los que rernueven biomasa y,
 
menos abundante y diversificada.
 

Tipo 5, los qtle aumentan Ia tasa de 
El drea do manglar ocupada para respiraci6n. 
expansi6n urbana puede estimarse para
hoy en unas 1.500 hect~reas. Para 1984 Los tensores tipo I y 2 alteran el flujo
se estim6 en 1.150 (op. cit. 42). La de energia hacia el sistema y son por
expansi6n del suelo urbano a expensas lo tanto extremadamente perjudiciales
del manglar no s6lo significa una ya que reducen la propia capacidad de 
amenaza para el recurso mismo, sino los hosques para recuperarse o
 
para lIs propias ciudades en la medida sobrevivir. Las canalizaciones,
 
en que al alterar el ecosistema reducen construcciones de diques o rebordes u
 
la capacidad de preservaci'n te la otras estructuras quo aislan al manglar

calidad ie su propio ambiente. de las fuentes do energia subsidiarias
 

son tensores tipo 1. 
Aunque no se mencion6 anteriormente, 
otro uso muy importante de! manglar Los cambios en el drenaje que alteran 
y del sistema de brazos del Estero el hidroperfodo se clasifican como
Salado es el de receptor de tensores tipo 2, al igual que agentes
contaminantes de origen humano, defoliantes que causan la prdida de 
industrial y agrTcola. la superficic fotostnt~tlca y el 

aprovechamlento do la energia solar. 
Los dlversos usos del manglar han 
reducido su 6rea y deterlorado los Las epidemias de algunos herbTvoros 
valotes estructurados del bosque. se pueden clasificar como un tensor 
Alejandro Bodero (com. pers.) refiere tipo 3. 
que hasta hace unos 25 afos era comOn 
encDntrar 5rboles de 50 metros de alto Cuando estos tipos de tensores operan 
y uno de dl, metro, en tanzo que hoy intensamente en h,, sistema, se reducen
los drboles mis altos Ilegan a grandemente las posibilidades die
30 metros de alto con un dlmetro mitlgaci6n y recuperacl6n. La operacl6r
de 40 centfmetros. de tensores tlpo I y 2 que alslan al 

manglar de las fuentes subsldlarlas de 
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energla no es mitigable y no hay 
posibilidades de recuperaci6n. 

Los tensores 4 y 5 tienen un impacto 
menor en el ecosistema ya que no 
afectan los aportes de energias 
subsidiarias que Ilegan al sistema. La 
cosecha de una porci6n razonable de 
la biomasa se considera un tensor tipo 
4. Los huracanes, ventiscas y disturbios 
similares son tensores tipo 4. Las 
descargas enriquecidas termalmente son 
un ejemplo de on terisor tipo 5 que 
ocasio~a Lin incremento en la 
respiraci6n del manglar. 

Arriaga y Vcisconez (op. cit. 61) al 
comentar sobre los procesoz crlticos 
en el manglar se refieren entre otros 
al suministro de agua, suministro de 
nutrientes y estabilidad del suelo 
(sustrato). Varios informes laman la 
atenci6n sobre la necesidad de estudiar 
la variaci6n en la salinidad del agua 
derivada de la evaporaci6n adicional 
que ocurre en las camaroneras y la 
posible tensi6n que el incremento de 
la salinidad podria ocasionar en el 
manglar. 

La variaci6n del sustrato del manglar 
es fficilnente perceptible. La tala ha 
reducido la capacidad dc retenci6n de 
sedimentos en algunas 6reas y la nueva 
red de circulaci6n del agua ha 
moditicado las corrientes y flujos 
locales alterando los procesos de 
erosi6n y sedimentaci6n. Segfn W6ctor 
Ay6n (consultor contratado para 
estudiar la geomorfologla de la costa) 
una consultorla internacional contratada 
por Autoridad Portuaria de Guayaquil 
habria advertido sobre cambios mis o 
menos amplios en la sedimentacl6n por 
causa de la nueva sltuaci6n en Io-
canales del Golfo. 

Esto parece fortalecer el temor de que 
el manglar en clertas 5reaj est6 ya 
soportando tenslones Importantes en 
los procesos crlticos, derlvados de las 
modiflcaciones introducldas por el 
hombre, los cuales no estfin evaluados. 
Las varlaclones en el Area de 
manglares, salltrales y camaroneras 
entre 1969 y 1987 se presentan en la 
Tabla No. 29 y en la Figura No. 25. 

Protecel6n vs destruccl6n? 

Desde el punto de vista legal el 
manglar estfi totalmente protegido. Los 
principales instrumentos son: Ley 
Forestal y de Conservaci6n de Areas 
Naturales y Vida Silvestre (1981); 
Reglarnento General cd Aplicaci6n Je 
la Ley Forestal y de Conservaci6n de 
Areas Naturales y Vida Silvestre 
(1983); Reformas al Reglamento 
General de Aplicaci6n a la Ley 
Forestal y de Conservaci6n de Areas 
Naturales y Vida Silvestre (1985); 
Decreto Ejecutivo por el cual se 
declara de intergs ptiblico la 
conservaci6n, proteccl6n y reposlcl6n 
de los bosques de manglar existentes 
ew el pats, en consecuencia se prohlbe 
su .xplotaci6n y tala (1985); 
Reglamento de la Explotaci6n de 
Manglares (1979); y, Declaratoria y 
Delimitaci6n de los Parques Naclonales 
y Zonas de Reserva (1969). 

Otras leyes relaclonadas y disposiclones 
complementarias son cl C6dlgo de 
Policla Marltima (1975); Ley de Pesca 
y Desarrollo Pesquero (1974); 
Reglamento a la Ley de Pesca y 
Desarrollo Pesquero (1974); y, el 
Reglamento para la Cria y Cultivo de 
Especies Bioacufticas (1985). 

!a jurisdicci6n sobre las zonas de 
playas, bahlas y tierras contiguas, 
corresponde al Ministerio de Defensa, 
a trav6s de la Direcci6n General de 
la Marina Mercante y del Litoral 
(D!GMER) y de sus repartos, las 
Capitanlas del Puerto. 

En el trfmite para la aprobaci6n de 
la construccl6n de camaroneras, la 
DIGMER debe certlficar que el area 
no incluye manglares. La autortzacl6n 
para el uso de "salinas" tambl6n 
compete a la DIGMER. 

En el caso de tierras altas, como segfn 
la Codificaci6n do la Ley de Reforma 
Agrarla (Art. 18) todas las tlerras 
baldfas son propledad del Estado y 
patrlmonlo del IERAC, se requlere la 
autorlzacl6n de este organismo. 

Cuando se trata do tierras altas de 
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"ABLA 29 Varlaclones en el drea de Manglares, Salitrales y Camaroneras entre 
1969 y 1987, por provincla (en hectfireas) 

Provlnclas 	 Manglares Salltrales Camaroneras 

Esmeraldas 	 1969 32.033 
1984 30.153 - 1.596 
1987 29.257 - 2.644 
Diferencia 69/87 2.776 - 2.644 

Manabf 	 1969 12.416 815 
1984 7.992 164 8.377 
1987 6.593 164 10.045 
Dlferencia 69/87 5.823 651 10.045 

Guayas 	 1969 125.523 40.989
 
1984 119.558 17.339 52.621
 
1987 116.097 9.769 74.376 
Diferencia 69/87 9.426 31.130 74.376 

El Oro 	 1969 33.654 9.782
 
1984 24.456 2.505 26.484
 
1987 23.403 2.487 29.721
 
Diferencia 69/37 10.251 7.295 29.721 

Totales 	 1969 203.626 51.496 -

1984 182.159 20.008 89.078 
1987 175.350 12.420 116.796 
Diferencia 69/87 28.276 39.076 116.796 

FUENTE: CLIRSEN, 1986, 1987. Estudio Multitemporal de Manglares. 
ELABORACION: 	 Fundaci6n Maldonado. 

propiedad privada, el MAG debe Policla Maritima y la Ley de Aguas 
certificar que las tierras que ser~n (Art. 6). 
usadas en la construcci6n de 
camaroneras no son aptas para cultivos - Los que se dediquen a la 
agricolas. acuicultura, estfn obligados a 

"vigilar y cuidar de las 5reas de 
Entre las disposiciones del Reglamento manglares ... " (Art. 12, b). 
de Cultivo de Especies Bioacufticas, 
se destacan: - Se prohibe a los acuicultores: a) 

tapar esteros, rios, canales u otras 
- Las "reas permislbles para cultivo obras hldr'ullcas; b) destruir o afectar 

de especies bioacugtcas "no deben manglares; c) conducir aguas servldas 
afectar greas declaradas como parques y residuales sin el empleo de medlos 
naclonales, de reserva o de cualquler t~cntcos que eviten la contamlnacl6n 
otra Indole" (Art. 3). del medio; f) Instalar vlveros o piscinas 

en zonas declaradas como areas 
- Para ejercer la aculcultura naturales del Estado (Art. 13). 

utilizando zonas Intermareales, la 
concesl6n de ocupacl6n es obligatorla, - La concesl6n para la construccl6n 
con sujecl6n a Ioque dispone el de piscinas termina, entre otras 
Reglamento de Cultlvo de Especles causas, "por la tala de manglares" 
Bloacu itcas, la Ley de Pesca y (Art. 29), sin perjulclo de otras 
Desarrollo Pesquero, el C6dlgo de sanclones que establecen la Ley de 
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Figure 25. Manglam del Ecuador 

ELABORACION: Fundact6n Maldonado 
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Pesca v Desarrollo Pesquero (Art. 79) 
y la Ley Forestal (Arts. 81 N 82). 

- La competencia en el caso Lie estas 
disposiciones del sector pesquero 

corresponden a la Subsecretarta ie 
Recursos Pesqueros Y sus dependencias. 

00 est( Lia firmar ClueEl 
lde to lieva afrrque ivel
be normas legaes estin sentadas ls 
bases ara ila protecci6n absoluta dl 
manglar en ei Ecuador. 

Es de dominio general, sin embargo, 
que il prfcticai de tala ha contirudo 
debido a Ia falta de coordinaci6n entre 

los rganos cmpetentes en esta 
mater!= (DINAI-OR, I)IGMER, I'RAC, 
Subsecretarta de Recursos l'esqueros,
INI-RI II). I caso del establecim ientoiNeRc [-'-Irs, (lei sLalecinieno 
de camnaroneras, debidamntcil 
autorizadas, en Ia "Reserva I-col6gica 
de ianglares de Churote" eS onll 
ejC[n)lo de Ia falta (I caidado en Cl 
otorgamiento de concesiones y (le las 
limitaciones de Ia coordinaci6n 
intersectorial. 

Entre Ilas casas Cie Las difiCUltades 
para un buen control y manejo de las 
concesiones, repetilamente asoman el 
establecimiento ilegal de las 
camaroneras (hasta 1986 cl 36'); la 
tala deI manglares pecluenios que no 
dejan loiella, las inspeccioncs poco 
coidadosas v la dificultad para Ilegar 
a 'areas con muv dif[cil acceso. La 
concltsi6in es (IuC los problemas de 
control sobre Ila tala de manglares 
residen bsicamente en Ia falta (IC on 
sistema debidamlente instrumentado 
para la aplicaci6n de las disposiciones 
legales vigentes (op. cit. 61). 

Estlmaci6n de algunos Impactos 
humanos sobre el manglar 

Flor de Maria Valverde, en su estudlo 
Manglares del Golfo de Guayaqull 
(1984), identifica los principales 
impactos sobre el manglar resultantes 
de varlas actividades humanas. AquT 
sintetizamos las referldas al cultivo 
camaronero y a la cxpansl6n urbana. 
Tales Impactos se muestran en la Tabla 
No. 30. 

AGRICULTURA 

Ecuador es un pals con una rica 
tradici6n agrfcola clue arranca desde
los cultivos de malz en la Valdivia 
prehist6rica, desde 3.500 a 5.800 a.C. 
En los actuales momentos Ia 

agricultura sigue siendo una de las 
principales actividades econ6micas del 
pats, a pesar de haber perdido la 
primacia que mantuvo hasta 1972 en 

ici6 el "boom" petrolero. 
e 

Desde el tienpo de la colonia, la 

sierra produjo para el consumo interno 
Ia costa principalmente para la

exportaci6n. Mientras Ia econonia del 
pals se sustent6 en la agroexportaci6n, 
la agricultura de Ia costa fue la base 
(de desarrollo nacional. Desde mediados 
del siglo XVIII hasta 1925 el cacao fue 
el principal producto exportable 

legando a representar hasta las dos 
terceras partes del valor de las
exportaciones. A partir de 1948 el 
banano poco a poco se fue convirtiendo 
en el n6cleo de la economfa del 
Ecuador. La mayor parte del banano 
se obtiene en las cinco provincias de 
la costa. 

1lasta la actualidad (1987) el 50% de 
las exportaciones privadas del Ecuador 
corresponden a productos agricolas de 
la costa, destacfndose banano, cafe y 

El enfoque estatal sobre los problemas 
del sector agricola a nivel naclonal 

Muchos problemas de la actividad 
agricola son Identificados con clarldad 
por parte del Estado y del sector 
prlvado. AsT por ejemplo, en los 
considerandos de la Ley de Reforma 
Agraria de 1964 se reconoce que la 
inadecuada tenencla de la tierra era 
la principal causa de la crisis. Para 
el goblerno mllitar de 1972 era 
"lncuestionable que las ralces de la 



TABLA 30. Estlmaci6n de algunos impactos humanos 

Fases 


Preparaci6n al terreno. 


Compactaci6n del terreno y 


construcci6n de muros perime- 


trales, estanques, precriade- 


ros, semilleros compustos y 
estaci6n de bomnbeo. 

Construcci6n de canales de 


abastecimiento de agua desde 
la fuente hasta estaciones 

de buinbeo. 

Repoblaci6n, siembra y engor-


de. 


Invas16n y posesi6n. 


Actividad 


Cultivo de camarn 

Tala, desbroce y qiema. 


Tractoraci6n y excavaci6n 
suelo, acarreo y movilizaci6n 
de tierra, construcciones de 
concreto. Excavaci6n de oozos. 


Excavacionos. 


Ruidos y vibraciones (bombeo). 


Recolecci6n, transporte y re-

tenci6n de la semilla. Uso de 
fertilizantes. Control de de-

predadores. 


Tale, desbroce y quema del boa 

qua de manglar. 

Relleno. 


Excavaci6n y acarreo. 


sobre el manglar 

del 

Impactos
 

Destrucci6n del bosque incluyendo 

su flora y fauna asociadas. Exter

minio o merma en la producci6n dp 

ostiones, cangrejos, etc. Oestruc

c16n del habitat critici pars los 

camarones o langoatinos eii Ins pri 

meras fases de su vida (semille

ros). Destrucci6n de salitrales 

y vegetaci6n inmediata. Peligro 

de extinci6n oefinitiva de Cono

carpus erectus. Invasi6n del hele

cho Acrostochium aureum. 

Erosi6n del terreno cercano a los 
muros por efecto de las rorrientes
 

costeras. Aislaci6n del manglar
 

de las fuerntes subsidiarias de
 

Fnergia.
 

Desvlo de la fuente de energia y 
arrastre de materiales. Cambios 

en el drenaje aiterando el hidro
periodo.
 

Los ruidus sun el orioen de emi
graci6n de aigunos pijaros y otros 

animales ruy sensibles. 

La captura y transporte do semilla 
es letal para un gran porcentaje 
de organismos que acorspaian a la 

semilla del camar6n. 
Muerte de jaibas, peces y aves de

predadoras del camar6n.
 

Extinci6n o disminuci6n del bosque
 

del manglar.
 
Extinci6n total de Conocarpus erec
 

tus.
 

Reducci6n de las bellezas natura

les del Estero Salado y manglar.
 

Exterminaci6n de accidentes geo
gr~ficos: islas, playas, canales, 
etc.
 
Alteraci6n del flujo de aqua.
 

Baja producci6n y extermlnio de 
moluscos.
 

Acrecentamiento de turbidez de las
 
aquas y baja fotosintesis y produc
 
tividad del plancton.
 

FIENTE: Valverde, Flor de Maria, at. al. (1984). Manglares del Golfo de Guayaquil.
 

ELABORACION: Fundaci6n Maldonado
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injusta sociedad ecuatoriana se hallan niveles de ingreso, educaci6n, salud,
 
en el campo" (op. cit. 31). nutrici6n, vivienda, etc.; que la
 

migraci6n campesina no s6lo afecta al 
Para la JUNAPLA el sector agrario sector sino a toda la economla 
atraviesa un proceso de aguda crisis nacional; que la agricultura afn sigue 
cuyas principales manifestaciones son: dependiendo del mercado mundial; que 
la di5minuci6n sustantiva de su aporte la comnercializaci(n es irracional y
relativo al PIB; las tasas de antit(cnica, perjudicando a productores 
crecimiento del producto agricola y a consumidores; que hay que
generalmente por debajo del impulsar un proceso agroindustrial, 
crecimiento vegetativo de la poblaci6n; estimulador de la integrac16n rural, 
la incapacidad del secJsor para atender diversificador de la producci6n y
 
las demandas alimentarias y de cohesionador de un amplio mercado
 
materias primas; el virtual interno.
 
estancamiento en trminos ffsicos de
 
su capacidad para exportar; y, las
 
dificultades manifiestas para generar Algunos indicadores de la crisis del
 
empleo productivo, convirti~ndose mas sector agrarlo
 
bien en la fuente mis importante de
 
desocupaci6n, subempleo 3 de fuertes En el decenio 1976-1985 el sector 
procesos migratorios hacia las ciudades declin6 su aportaci6n al PIB desde el 
(63). 16,9 al 13,8%. Para los mismos aftos 

la agricultura propiamente tal declln6 
Para el Banco Central (64), subsisten del 10 al 6% (op. cit. 40), 
como problemas fundamentales: correspondi~ndole a la costa las dos 

terceras partes de esa aportaci6n como 
- El ineficiente uso del recurso promedio para el perfodo. 

tierra, por la existencia de 
explotaciones agrfcolas con 5reas no En el decenio 1975-1984, el sector 
rentables. agricultura que comprende tambi~n 

ganaderfa y pesca tuvo una tasa 
- La deficiente infraestructura b ~sica: promedio de 1,3 %, siendo de s6lo 0,9% 

canales de riego, sistemas de en el quinquenlo 1980-1984, perlodo en 
control de inundaciones, caminos el que se registra la gran sequfa de 
vecinales, silos para almacenamiento 1982 y ,as dram5ticas inundaciones de 
de cosechas. 1983. El crecimiento poblacional entre 

1974-1982 fue del 2,7%.
-Las cificultades en I . 

come-cializaci6n de los productos, Los productos agricolas de exportaci6n 
que se agravan por la limitada en el decenio 1976-1985 no tuvieron 
capacidaJ de la Empresa Nacional de variaclones significativas; en camblo 
Almac(namiento y Comercializaci6n. las "otras producciones agricolas" 

cayeron de 8.145 a 5.896 millones de
De manera general, tie los documentos sucres a precio constante de 1975 (op. 
oficiales se desprende que la tierra cit. 40). 
ociosa y la deficientemente explotada 
deben ser redistribuidas; que hay una La migraci6n campesina es constante 
descapitalizaci6n en la agricultura que y la participac16n de la poblaci6n rural 
afecta a la producci6n y la en el total de la poblaci6n ha 
productividad; que el ritmo de disminuido del 59 al 49% entre 1974 
crecimiento del sector es y 1985 lo cual denota el abandono del 
alarmantemente bajo, inferior al campo debido principalmente a la 
crecimiento poblacional; que en el rentabilidad relativamente baja de la 
campo se encuentran los sectores actividad agricola, a la falta de 
sociales que acusan los m;is altos fuentes de trabajo remunerativo y, en 
fndices de marginalidad y pobreza, general, a los bajos niveles de vida que 
presentando graves deficiencias en los normalmente ofrece el sector rural. 
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La PEA rural en el contexto de la 
PEA nacional ha descendido 
significativamente en los ltimos 12 
ahos. En 1986 hay por lo 250menos 
mil trabajadores agricclas menos qe 
en 1974. 

La PEA nacional (de sector agricola 
desciende bruscanente, pues nilentras 
en 1974 era de 1.1410.000 on 1982 
apenas se acerc6 a 780 mil personas, 
de las cuales 295 mil corresponden al 
5rea rural de la costa (op. cit. 38). 

En el campo se produce una paradoja 
a nivel (de empleo, pucs al tiCnpto qu 
hay "poblaci6i sobrante" y sLbenpleo 
para m~s del 50% Ide a PE-A rural, cn 

tiempos de cosecli I)roductos como 
banano, caf6, cacao y arroz, enfrentan 
el problena dc la falta de mant de 
obra. 

El ingreso de los campesinos es 
deficitario. Asi por ejenipl,, para 1978 
en el area ruial habian ccrca de 750 
mil personas con tin ingreso promedio 
inferior al salario minimo vital de los 
trabajadores agrfcolas. 

Los ms bajos indices de los servicios 
(IC luz, agua potable y alcantarillado 
se registran en el tmilp (65). 

La capacidad actual (1986) de 
almacenaniento para granos es ie 506 
mil tonelathas mitricas correspondiendo 
el 45% a silos y el resto a bodegas. 
La costa tiene una car-acidad de 
almacenamiento de 361 nil toneladas 
m6tricas (Ie las cuales el 54% es Ie 
silos, pero s6lo la ioroduCCi6n do arroz 
y maiz dre dc 1a Costa SuLpera las 615 
mil toneladas atrricas. 

En el quinquenio 1980-1984 el cr6dito 
ag-opruario concedido or el serviclo 
nacional de !ui;cos a peoar dc haberse 
qulntupllcado s6Io represent6 el 13% 
del cr6dito total ot')rga(lo por cl 
sistema, muy inferior al cr6dlto 
comercial e Industrial que concentraron 
el 40 y 28%, respectlvamente. 

La principal fuente de flnanclamlento 
del sector agropecuarlo es el Banco 
Central del Ecuador clue proporciona 

credito i tuit activilad de mancra 
directa V a traVs (l denominado 
Mecanismo de loados Financieros que 

se canaliza por me~,io de la banca 
privada ydel Banco Nacional de 
Fomento (66). 

En el quinquCnio 1980-I93-1 alrededor 
del 60% dcl credito agropecuario se 
caializ6 a trav6s do los bancos y 
financieras privadas, cerca del 33% 

cl BNF N .I 7% restante 
constituy6 cedito directo por parte 
dl lanco Central (op. Cit. 66). 

mediante 

1-1 BNF cuenta con mas de 25 
sucursales vagen cias eii In Costa; los 
principaes cull:eVOs financiados son, en 
orden (it-, im)ortancia, arroz, naiz 
duro, papa, algod6n, soya, caf6, cacao 
y Ianiano. Cerca tleI 861% del crdito 
agricola total corresponde a estos 
cultivos. El 68% dl total (de crdito 
agropCCuario concedido por el BNF 
corresponde a lIa costa y el 27'% a la 
sierra. 

lasta 1984 s6lo 413.500 liecti reas 
equivalentes al 29,91/ de la superficie 
agricola cosechada 
estaba regada (op. 

Gran parte de a 
I antes dedicados a 

est5n transfiriendo 

(1n incluye pastos) 
cit. 66). 

tierra y los capirales 
la agricultura se 
hacia otras 

ellas la 
ganaderia. 
actividades econ6micas, entre 

En la sierra, ademas, se dibuja la 
tendencia de orientar tierras y 
capitales hacia la agricultura no 
tradicional de exportaci6n, con lo cual 
la oferta de alimentos se contrae mgs. 

Hay inmensas extensiones de tierra 
ociosa o deficientemente cultivada en 
las grandes haciendas. Segtn jUNAPLA 
"las explotaciones superiores a 500 
hectfreas ... presentan las tasas m6:1 
bajas de mann de obra asalarlada 
permanente, ocasional y (IC maqulnaria 
agrfcola". 

IHay una lncorporaci~n lenta do 

maquinaria agricola apropiada. A 1974 
se calculaha que en el pals habla 
apenas 2.500 tractores con una relac6n 
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de 827 hectfreas de tierra col ivada 
P')r tractor, que los (2olocal)a j"nt a 
Boir via corno UlO (le los [31150: ; (1[0 :elI
 
baja densidad de trac orls 

LatiOlainCrica. Actualnente (!\lrzo/87) 
la relaciSn estr en el orden ( Ic las .180 
he ct'reas per' tractor (Grace de
Ca.banilla, C'-m. pOrs.) 
ap: roxir,1 a;nn te, iro0rtaite palel hli 
ju" ;ado e'a este increneint e I relaciln I 
a os pqocfIoj y 1(eanos [1 roductores 
los, programa3 de reccrnizaci~nistatal. 

a ta de fertilizantes es nuv baja, 
N, .el gran total so distriblAy0 para 
banano -10%, certales 27, papa 11, cara 
di? azfcar 10. 

Lis perspcctivas y los plares en la 
vis'i6n gubernamental 

Los organis 01S P1l0ificardores del pil 
I l
al ,:cfcrirse a o ageo--ol)jetivo (le

la (Ii ioismeni rural del LA:ador. tornain 
cor no referencia el a1o 2000 v aspiran
conformar "il sistewra social en virtud 
(l I cual cI hornlre ecuiatoriano 
encuentre on el Calnpoion ai1bien1te 
allrernutivo v, cii aljgrnos aspectos, 
pri -fcriblt al Ma(i( urbano (para Io 

cui l)habr5 d sulperar, junto con Irs 
deiajustts C insuficieiicias actuale'i del 
a g0'o, OS ile(1 uitati vos terir o ( 1ue 

caructerizan ei iirtcrcarlibio eIItre ]a 
ciudad N'el canipo" (op. cit. 63). 

Se asilira ?liniiar los allacroiliSlnos el 
la tnricia (e ha tierra, quLt, tamafioCI 
dc las unidades de producci6n este 
dado por las condici,mes anibientales 
de cada zona Nvper los tipos (Iecultivo 
y explocaciones, (]e la irroducciOl 
agropocuaria sea stificitnte para 
abastecer de alitniitos a 16 rillmloes 
de ecuatorianos con una diota basica 
de 2.300 calorias y 62 grainos de 
proteina por dia y por hal):tantc; (11ue 
se geiere stificiertes excedontes 
exportables tanto elifo Oia ie 
productos priniarios conlo de iroductos 
elaborados v se1ielaborados; que el 
campo est2 servido por mia 
infraestructura adecCLada e llnlateria 
de carreteras, caninos vecinales, riego,
drenaje y control (IC iIlLIndaciolCs, 

elctrificaci6n, guai ootable,
 
educaci6n, sa!Lud (op. cit. 63).
 

Principales caracteristicas del sector 
agricola costeno 

a) 	 La costa tiene la mayo: superficie 
agricola del paTs. 

En 1985 se cultiv6 1.730.540 hectfreas 
de las cuales 1.100.000 correspondieron 

a aa costa (67). A fines de los aios 
70 Ia JUNAPLA reconocia que "tanto 
en hectfireas sembradas totales como 
ellto que respecta al valor de la 
producci6n agropecuaria total, la costa 
presenta los valores m~is elevados: 
58,5% de la superficie agricola 
sem brada, 66% dl valor de la 
producci6n agricola y el 63,4% del 
valor de la producci6n agropecuaria" 
(op. cit. 63). 

De 1.100.000 hect5rc as cultivadas, la
 
que nias aporta es Los Rfos con el
 
33%, seguida de Manabi y Guayas con
 
el 28 y el 25%, respectivamente. El
 
Oro coi el 6,6% es la provincia
 
costefia que registra el menor nfimero
 
de hectfireas cultivadas.
 

Ell 1981, el 81% de la tierra de
 
labranza de Ia costa estaba cultivada.
 
A Los Rios y Esmeraldas corresponden
 
los mis altos y bajos porcentajes,

respectivamente, como se aprecia en
 
]a Tabla No. 31.
 

b) 	 La costa aporta la mayor parte de 
la producci6n agricola del pats. 

En 1985 el MAG estim6 que el 
volumen de la producci6n agricola 
ecuatoriana era de 11.405.504 toneladas 

5 7 8 %rnitricas de las cuales el , 
corresl)onde a la costa (op. cit. 67). 
Los principales cultivos en cada una 
de las provincias son: 

En 	 Esmeraldas eaf6, plftano, cacao, 
abacfr, inaiz duro, patina africana, 
banano y coco que representan el 92% 
de la superficie cultivada de la 
provincia. 

En 	 Manabi caf6, maiz duro, cacao, 
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TABLA 31. Relaci6n entre superficle de tierra cultivable y firea cultivada 
(1984) 

Super ficie de 
labranza Cultivos 1981 

Provincia (Has) ( las) cuihivado 

Esmeraldas 159.000 90.630 57 
Manab! 400.000 304.000 76 
Guayas 380.000 304.000 80 
E! Oro 100.000 76.000 76 
Los RTos 360.000 360.000 100 

Total 1.399.000 1.134.630 81 

FUENTE: MAG (1984).E timaci6n de la Superficie Cosechada y dle la 
Poblaci6n Agricola del Ecuador 

ELABORACION: Fundaci6n Maldonado. 

pl~tano, yuca y algod6n que ocupan el hacia la exportaci6n. Cacao, caf6 y 
90% de la superficie agricola, banano en 1985 concentraban cerca del 
destacfndose el caf6 que concentra el 60% de la superficie cultivada de las 
46% de los cultivos de la provincia. cinco provincias, representaban mis ccl 

95% del total de las exportaciones 
En Guayas arroz, cacao, cala de propiamente agricolas del pats y 
azficar cafe, malz duro, banano, aportaron 19.953 millones de sucres al 
algod6n, paja toquilla, pifla y pldtano PIB (op. cit. 40). 
que ocupan el 94% de la superficie 
agrfcola, destac~ndose el arroz y el En los afios 80 la superficie de banaro 
cacao que concentran el 50% de los ha disminuldo como "consecuencia de 
cultivos de la provincia. una politica nacional que busca 

diversificar los cultivos en 6reas 
En El Oro banano, cacao, cafr, cafla bananeras marginales, asi coino ajustir 
de azfcar y malz duro, que ocupan el la producci6n a las posibilidades reaes 
93% de la superficie agricola, de colocaci6n en los mercados 
destacfndose el banano, cacao y cafe incernacionales de la fruta" (op. cit. 
que concentran el 8 7% de los cultlvos 66). En los actuales momentos, el 
de la provincia. Ecuador es otra vez el primer 

exportador de banano en el mundo, 
En Los Rfos ca.ao, caf6, arroz, soya, luego de que se recuper6 de la calda 
malz duro, plitano y banano que a raTz de los fen6menos climfticos de 
abarcan el 95% de la superficle 1982 y 1983. Los dos principales 
cultivada. El cacao, cafeJ y arroz compradores de la fruta ecuatoriana 
concentran el 72% de los cultivos son Estados Unidos y Alemania 
provinciales (op. cit. 54). Federal. 

Los principales productos agrlcolas de En el caso del cacao, sU produccl6n 
las provincias rlberenas constan en la en los 01ltimos 15 ailos se ha duplicado, 
Tabla No. 32. debldo prlncipalmente al aurnento do 

la superficle. No obstunte, los 
c) La costa es el centro geogrfifico rendimlentos por hectfirea son 

de Ia agroexportaci6n. relativamente baJos (op. cit. 66). 

Los cultivos dominantes muestran que La producclOn de cafC- tnrnbin se ha 
la produccl6n principal estd orlentada Incrementado por el mayor nfimcro de 
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TABLA 32. Princlpales productos agrfcolas de las provincias 
riberehas 

Area 
cultivada Produccifn 

Productos (Has) %* (TM) %* 

Arroz 80.252 53,5 209.411 52,7 
Malz duro 90.630 52,0 58.555 54,1 
Sorgo 4.702 54,6 14.930 57,3 
Yuca 9.531 43,1 106.294 46,5 
Mel6n 1.257 97,8 16.377 97,7
Sandia 1.871 90,6 31.261 88,6 
Banano 45.429 69,7 1.451.3e.; 73,7 
Lim6n 920 41,1 9.J90 44,0 
Mandarina 2.033 14,4 24.033 70,1 
Maracuyd 303 3.78721,7 16,7 
Naranja 3.475 19,6 60.912 26,4 
Pifla 	 2.909 72,5 52.211 74,5
Pl'tano 	 35.435 51,8 526.015 55,6
Toronja 	 896 60,5 18.039 60,9 
Coco 	 2.861 93,3 35.351 92,2 
Higuerilla 	 1.618 100,0 1.673 100,o 
Man! 	 3.383 41,34 4.451 58,0
Palma africana 7.299 21,3 93.511 20,4 
Soya 	 135 
 0,4 241 0,38 
Algod6n 16.094 18.70297,5 99,2 
Cacao 140.761 49,1 67.511 51,6 
Caf6 en grano 217.b13 50,9 57.498 47,6 
Cana de az~car 31.993 78,3 2.076.189 77,1 
Caha otros usos 5.211 11,2 206.920 9,0
Paja toquilla 1.417 99,0 1.954 94,9 
Tabaco 1.639 76,6 2.197 71,7 

(*) Comparaci6n porcentual del 5rea de cultivo y producc16n 
de las cuatro prov!ncias costeras vs el drea y produccifn 
nacionales 

FUENTE: MAG (1985). Estimaci6n de la Superficie Cosechada 
y de la Poblaci6n Agricola del Ecuador 

ELABORACION: Fundaci6n Maldonado 

hectfreas sembradas, pero el clerto que por la drbil produccifn de 
rendimlento promedlo es de los mis consumo interno se podrla generar un 
bajos en el mundo (op. cit. 66). grave desabastecimlento. Segan el 

MAG, la produccln agrtcola del palsd) 	 La costa es deficitarla en ia se compone de 95 productos, de los 
produccl6n de consumo domstico. cuales en la costa 45 no se dan o 

tienen Insignlflcante peso a nlvelSI blen la produccl6n exportable naclonal (op. cit. 67). 
contrlbuye a generar divlsas que dan 
a la regl6n una sttuacl6n de prlvlleglo, El d~ficit es marcado en muchTsimos 
especlalmente a partir de la productos de consumo dom6stlco que
deslncautacl6n de las divlsas slrven para Ilenar la canasta cotidlana,

provenlentes de las expx.':aclones como es el caso del frSjol, productos
privadas (Agosto 11/86), no es menos hortlcolas y varlas frutas. 

http:1.451.3e
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Del total del 5rea cultivada en la 
costa s6lo el 4% corresponde a 19 
productos de uso corriente en la 
alimentaci6n. Para el caso del frijol 
seco la demanda de la costa .,upera 
las 17 mil toneladas m6tricas mientras 
que la producci6n en 1985 fue de 1.900 
toneladas m~tricas. Uno de los 
argumentos para la creaci6n de 
CEDEGE y la puesta en marcha de 
proyectos como el trasvase hacia Santa 
Elena ha sido la necesidad que tiene 
la regi6n de producir allmentos para 
la poblaci6n ecuatoriana. 

Entre los productos de consurno interno 
que no son parte de esLa 

caracterizaci6n estgn el arroz y el 
maiz duro. %.u abastecimlento es 
irregular, registrdindose por igual casos 
de importaci6n y exportaci6n. 

e) 	 En la costa el problema del 
minifundio no registra gravedad. 

Por el tipo de producci6n, en la costa 
el 	 problema del minifundismo no 
registra la gravedad que acusa en la 
sierra. 

Seg~n el Censo Agropecuarlo de 1974 
el 22% de los predios menores a una 
hect5rea y el 27% de los predios entre 
I y 5 hect~reas estaban en la costa. 
La estructura agraria de la costa, si 
bien todavia evidencia alta 
concentraci6n de tierras, se ha 
democratizado, c-ntribuyendo a ello 
los programas de colonizaci6n, 
especialmente en Esmeraldas, y la 
aplicaci6n del Decreto 1.001 qua 
entreg6 las tierras a los sembradores 
de arroz, en especial de Guayas y Los 
Rios. 

Como consecuencia de la promulgaci6n 
de la Ley de Reforma Agraria las 
haciendas mayores de mil hectireas 
que concentraban el 33% de la tierra 
en 1954 s6lo poselan el 13% en 1968. 

Un caso particular en cuanto a 
tenencia de tlerras ocuire en la 
Peninsula, donde estdn ubicadas 60 
comunas que concentran las dos 
terceras partes del territorlo del 
Cant6n Santa Elena, esto es unas 200 

mil hect~reas para una poblacl6n 
comunitaria de 24 mil personas. 

A pesar de todo, los minlfundistas y 
peque'os propietarios tienen relativa 
importancia en los productos de 
exportaci6n, como consta en la Tabla 
No. 33. 

TABLA 33. 	 Participaci6n de minifundistas y pequefios 
propietarlos en la produccl6n naclonal 

Tamaio de las explotaclones (Has) 
Producto 0-5 5-20 20 y m~s Total 

Banano 5,3 14,3 80,4 100,o 
Caf6 16,6 31,8 51,6 100,o 
Cacao 0,4 21,0 78,6 100,oo 

FUENTE: Cens, Agropecuarlo, 1974 
ELABORACION: Fundacl6n Maldonado 

f) 	 La costa es deficitaria en vfas de 
comunlcaci6n. 

Si bien la costa es la regi6n 
potenclalmente mejor dotada para el 
desarrollo agricola, es deficitaria en 
vfas de cor unicaci6n. Para 1976 
mlentras Tungurahua, por ejemplo, 
tenfa 35,3 kil6metros de carreteras 
estabies por cada 100 kil6metros 
cuadrados; Esmeraldas tenfa 2,2 
kil6metros; Guayas 6,1; ManabT 5,4; El 
Oro 15,2; 	 y, Los Rios 16,8. 

El 	 CONADE destaca que "la costa 
tiene in nnimo de carreteras 
estables, siendo Esmeraldas la provincia 
que mis rezagada se encuentra incluso 
sin conexiones con las provinclas 
colindantes excepto Pichincha" (op. cit. 
63). En la programaci6n 1985-1986 del 
MOP s6lo constan 7.203.000 sucres parE 
Esmeraldas, a nivel de construccl6n. 
Las demis asignaciones se encuentran 
en estado de programaci6n. 

Este hecho es de tal magnltud que 
entre los 9 problemas bislcos que 
constan en el Plan de Desarrollo 1985
1988 el sexto hace relacl6n a "la 
insuflclente integracl6n naclonal y 
regional que, ademis de causar 
aislamlento de zonas y localldades 
productlvas, eleva los costos de 
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producc16n, de transporte y de 
comunlcaci6n". 

Es imperioso desarrollar un vasto plan 
vial que eleve el nfmero de kil6metros 
de carreteras afirmadas y transitables 
todo el afio, asT como de caminos 
vecinales que sirvan bfsicamente a las 
Areas rurales a fin de evitar que gran 
parte de la producci6n se pierda por 
la imposibilidad de unir los centros 
productivos con los de acopio y 
consumo. 

g) La costa registra una baja 
productividad agricola. 

Un gran problema es la baja 
productividad, especialmente del caf6, 
cacao y arroz. Al comparar las 
cosechas obtenidas a nivel 
experimental con el promedio nacional 
se encuentra diferencias sustanciales 
cotno se aprecia en la Tabla No. 34. 

La produccifn de arroz, si bien se ha 
incrernentado como consecuencia de 
.a expansi6n del Area cultivada, el 
rendimiento ha decrecido por un 
aparente estancamiento en la 
tecnificaci6n del cultivo (op. c it. 66). 

Superar la baja productividad del caf6 
y cacao, no cs sin embargo una meta 
de inmediata realizaci6n porque "en 
estos productos tradicionales hay que 
enfrentor una fuerte competencia 

externa y realizar pollticas de 
renovaci6n y mejoramiento de 
plantaciones que toman tiempo para 
madurar" (op. cit 33). 

h) La costa no tl'ene una adecuada 
infraestructura para almacenar la 

produccl6n. 

Un serio obst5culo para el desarrollo 
agrfcola de la regi6n es la falta de 
infraestructura para acopio, tratamiento 
y distribuci6n de productos 
agropecuarios, a nivel estatal y 
privado, especialmente en las pequefias 
propiedades. El manejo de post-cosecha 
es deficiente, a lo que hay que afiadir 
la inadecuada comercializaci6n de los 
bienes agropecuarios. 

Es parad6jico que al mismo tiempo que 
hay una deficiencia en la oferta de 
alimentos, el 40% de la cosecha se 
pierdr por falta de infraestructura vial 
en el agro, y deficiencias en el acopio, 
distribuci6n y comercializaci6n de los 
productos.
 

El problema de Ia comercializaci6n ha 
tenido una inyecci6n positiva con la 
puesta en vigor de la Ilamada bolsa 
de productos agropecuarios, pero este 
mecanismo es ineficiente para proteger 
a los pequefnos productores que afin 
siguen siendo victimas de los 
intermediarios. La funci6n de la ENAC 
ha sido cuestionada por su ineficiencla. 

TABLA 34. Comparacifn de la productividad entre cosecha 
experimental y promedii nacional 

Cultlvo 

Cosecha 
Experimental 

(TM/ha) 

Promedio 
Nacional 
(TM/ha) 

Maiz duro 4,9 1,l 
Arroz 7,3 1,3 
Cacao 1,4 0,3 
CafM 2,7 0,4 
Algod6n 2,5 0,7 
Soya 2,7 1,1 
ManT 3,6 0,8 

FUENTE: Oficina de Agricultura y Desarrollo Rural - USAID/MAG 
(1986). Reorientacl6n del Sector Agricola. 
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La falta de infraestructura para el 
almacenamiento de la produccifn de 
las pequehias fincas pareceria ser un 
problema tecnol6gico de f5cil soluci6n 
para nuestros ingenieros, las 
dificultades no radican en el dise'io de 
silos adecuados sino en la falta de 
recursos de los pequefios productores 
para construirlos y de una politica 
estatal que proteja y facilite la 
producci6n y adquisici6n de maquinarias 
y equipos apropiados elaborados en el 
pais. 

Perspectivas de la agricultura 

El comportamiento de la economla 
nacional y el propio del sector durante 
la actual d~cada hacen presumir que 
la imagen-objetivo prevista para el afho 
2000 no se alcanzar5. Los problemas 
estructurales que afronta el campo no 
han sufrido variaci6n significativa en 
los Gltimos af1os. 

Los productos de exportaci6n, enfrentan 
problemas como la calda de los precios 
internacionales, la baja productividad, 
la escasa integracifn agroindustrial, y 
la incidencia de plagas como la roya 
y broca en el caf6, la monilla y escoba 
de bruja en el cacao y la sigatoka 
negra en el banano. 

Pareceria que hay muy pocas 
posibilidades para que el pats pueda 
vencer estos obstfculos, afn a mediano 
plazo. 

La producci6n de consumo interno al 
usar un alto porcentaje de insumos 
importados seguird soportando el 
desajuste entre el alto costo de 
producci6n y los precios politicos que 
predominan para este tipo de 
productos. Este hecho es uno de los 
factores que mfis incide en la 
descapitalizaci6n de la agricultura, en 
la migraci6n y en la baja oferta de 
alimentos. 

Las obras bfsicas y el financiamlento 
a cargo del Estado dependerfn en 
mucho de la forma c6mo se enfrente 
el problema de la deuda externa. Vas, 
silos, recursos para el BNF son 

inversiones que requieren de una gran 
disponibilidad de fondos que el Estado 
no ha destinado Ciltimamente en la 
magnitud requerida, en gran parte por 
la politica de ajuste derivada de la 
deuda externa. 

En lo que hace relaci6n a los servicios 
b5sicos y a la atenci6n de la salud 
integral de los campesinos, el principal 
obstfculo seri la crisis fiscal, que no 
tiene visos de pronta mejoria. 

Afn dentro de este contexto, la costa 
es la regi6n que tiene las mejores 
posibilidades de desarrollo considerando 
las condiciones ambientales, las 
variedades cultivables (exportables, de 
consumo domgstico y los productos 
agroindustriales), las obras de desarrollo 
que se ejecutan (especialmente las que 
estin a cargo de CEDEGE, ver Figura 
No. 26) y el cr(dito estatal (el 68% 
del total del cr~dito concedido por el 
BNF corresponde a la costa). 
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GANADERIA 

Evoluci6n 	y perspectivas 

Tradicionalnente la Peninsula de Santa 
Elena fue un importante centro 
ganadero del litoral. En los siglos XVII 
al XIX la producci6n ganadera y las 
queserias de la Peninsula abastecian 
gran parte del mercado interno de la 
costa, fundamentalmente el de 
Guayaquil. La deforestaci6n y las 
sequfas fueron reduciendo el potencial 
ganadero de la Peninsula, hasta 
volverlo casi insignificante. Sin 
embargo, dadas las ptimas condiciones 
ambientales, de ejecutarse con 6xito 
el trasvase de las aguas del Daule, es 
muy probable que amplias zonas de la 
Peninsula sean transformadas en 
pastizales y que se desarrolle una 
ganaderia intensiva, especialmente 
lechera, 

Otra zona costeha tradicionalmente 
ganadera ha sido y es Manabl. A 
inicios de siglo Manabi era la mis 
importante provincia ganadera del 
litoral, condici6n que la mantiene hasta 
los actuales momentos. Segfin el Censo 
Agropecuario de 1954, Manabi tenia 
el mayor hato de ganado vacuno y el 
mayor nfimero de porcinos, gallos, 
gallinas y pollos como consta en la 
Tabla No. 35. 

IABLA 35. 	 Vacunos, porcinos y ayes en las 
provincias del litoral (1954) 

Provinclas 1 2 3 

Esmeraldas 37.900 18.300 75.800 

Manabl 172.800 153.100 676.300
 
Guayas 1,11.300 .12.900 221.700 
El Oro 25.600 14.600 84.700 

Los RIos 52.000 2.1.400 123.200 


(I) Ganado vacuno 
(2) Porclnos 
(3) Gallos, 	gallinas y pollos 

FUENTE: 	 Memorias del Gerente General del Banco 
Central del Ecuador, ailo 1955. 

Las provincias costefas de menordesarrollo ganadero han sido El Oro
 

y Los Ros.
 

Principales datos nacionales, segfin el
 
Censo de 1974
 

- Rclaci6n costa-pals. 

Segfin el Censo Agropecuario de 1974
 
el pafs registr6 2.515.487 bovinos, de
 
los cuales el 45,65% correspon(lian a
 

Ila costa. La superficie de pastizales 
era de 3.006.093 hecttireas y a la costa 
pertenecfan el 44%; la evoluci6n de 
la relaci6n costa-pals para el ganado 
vacuno entre los anos 1954-1985 se 
aprecia en la Figura No. 27. La 
densidad de unidades bovinas por 
hectfrea en el pats era de 0,81 y en 
la costa de 0,87 (68). 

De las 97.605 cabezas de raza pura,
 
el 55,5% estaba en la costa. Las razas
 
con mayor presencia eran la Brahaman
 
(48.471 cabezas) y Holstein (29.769),
 
la primera predominante en la costa
 
y la segunda en la sierra. En la costa
 
el hato de raza pura equivale al 4,7%
 
del total regional.
 

4.000 
3.500 
3.000 
2.500 
2.000 
1.500 
1.000
 

500
 
0 

1954 1974 1985 

U Total nacional 

Total costa 

Flgura 27. 	 Evolucl6n dc la relacl6n costa-pafs 
para el ganado vacuno (en miles 
dc cabezas) 

FUENTES: 	 Banco Central, Memoria 1955
 
JUNAPLA (1979). Dlstrlbucl6n del
 
Ganado segOn cantones
 
MAG (1985). Estlmacl6n de Superficle
Cosechada
 

ELABORACION: Fundacl6n Maldonado
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Los datos provinciale.s segln el10s 
Censo de 1974 1 0"4,86%1 Esmeraldas 

8,15% 
Como se aprecia en In Tabla No. 36 

y en la Figura No. 28, Manabl esa Guayas 
provincla con el mayor ntimero de 36,72% El Oro 
explotaclones de ganado vacuno y 
hectireas de pastizales. Del total 29,32% El Los RIos 

-- r 	 bovlnos, a =: ...... .. ................ .......... .....
iegional. de .1.148.428 

Manabi corresponde el 36,3%. 

concentrada en el Figura 28. Dlstrlbucl6n porcentual de ganado
La ganaderla est6 

norte de la provincla. L'bs Cantones vacuno en la costa (1974)
 
Chone y Sucre poseen el 55% del hato FUENTE: JUNAPLA (1979). Dlstrlbucl6n del 

cantonesSganadero provincial. El 51% del' ganado Ganado segOn 
ganadro 	pov~nial.ELABORACION: Fundacifn Maldonadopertenece 	 a explotaclones de 1001y'-m~s hectdireas. Para eL caso de Chone, 

el 59% del lato corresponde a grandes 
ganaderfas. Chone y Sucre poseen la del hato provincial. Aproxlmadamente 
mayor superficle de pastlzales. la mitad del ganado corresponde a 

unidades de 100 y mfis hectfireas. 
En Guayas, los Cantones Yaguachl, Vinces y Babahoyo son los cantones con 
Balzar, Daule, Guayaqull, Naranjal y el mayor hectareaje de pastizales. 
El Empalme concentran el 80,4% del 
hato provincial. La mayor parte del En Esmeraldas, los Cantones 
ganado corresponde a Unldades de Esmeraldas y Quinind6 tlenen el 74% 
Produccl6n 'de 100 y mis hectfreas. del hato provincial. El 60% del ganado 
En Naranjal y Guayaquil ms del 50% corresponde a unldades de 100 y mas 

2 

* del 	 ganado se ubica en extenslones de hectfireas. En el Cant6n Esmeraldas 
500 y mfs hectfreas., Balzar y el porcentaje Ilega al 77%. Este cant6n 
Yaguachl son los cantones con el concentra mfis de la mitad de las 
mayor nfimero de hectfireas de hectfreas de pastlzales do la provlncia. 

* pastlzales. 
En El Oro, Zaruma y Piflas, ubicadas 

En Los Rios, los Cantones Quevedo, en la parte alta, concentran el 48% 
Vinces, Babahoyo y Baba poseen el 83% del hato provincial. El 54% del ganado 

TABLA 36. Ganado vacuno, explotaciones y pastos (1974) 

N~mero de Total ganado 
Provincta explotaclones vacuno Pastizales 

Total Reptblica 247.851 2.515.487 3.006.093 

Total costa 53.857 1.148.428 1.326.308 

Esmeraldas 4.460 124,409 137.444 
Manabf 23.090 417.309 487.895 
Guayas 12:622 333.175 366.967 
Ei Oro 4.580 92.670 144.518 
Los Rfos 8.149 168.883 174.652 
Mlangeo del Cura* 956 11.982 14.832 

(*) Zona en dlscusl6n entre las Provinclas de Guayas y Manabf 
FUENTE: 	 JUNAPLA (1979). Dlstrlbuci6n del Ganado Vacuno, 

segqn Cantones (1974). 
7 



116 

corresponde a unidades de 100 y mis 	 (Pichincha, Cotopaxi, Azuay y Cafiar 
hectfreas. Zaruma y Piias son los que se distribuyen en 3 macroclimas
 
cantones con el mayor hectareaje de de importancia para la producci6n
 
pastizales. animal:
 

a) Areas hlimedas del interior del
 
Macroclimas y sistemas de produccifn litoral, incluyendo los declives de
 

la cordillera occidental;
 
A 1974 el 82% de las Unidades de
 
Producci6n de la costa tenfan menos b) Areas hfimedo-cflidas, como la
 
de 50 hectdreas y concentraban el 21% cuenca del Rio Guayas; y,
 
de los pastos; en cambio, cl 4% de la
 
unidades tenlan mhs de 200 hect5reas c) Areas costaneras cflidas y secas,
 
y concentraban el 51% de los pastos. como en Santa Elena y en el norte
 
Los medianos ganaderos, que tienen 	 de Ma.iabl. 
entre 20 y 200 hectfreas, concentraban I
 
el 27% de los pastos y representaban Cada una de estas zonas posee climas
 
el 15% de las explotaciones. y condiciones de nutrici6n, sanidad y
 

sistemas de producci6n diferentes que
 
Las grandes propiedades tienen el rquieren estrategias y tecnologfas de
 
51,2% de la superficie de los pastos, producci(n y manejo diferentes. Por
 
pero su participaci6n en el nfmero de 	 ejemplo, en la zona seca la producci6n 
cabezas es del 4 4 %. Las pequeA-is y forrajera estd limitada a los meses de 
medianas propiedades contribuyen con pluviosidad, por lo que en la 
el 30 y 26%, esto se debe alimentaci6n de los bovinos se utiliza 
fundamentalmente a que las pequefias en muchos casos subproductos 
fincas mantienen tin mayor nmero de agricolas, con menor uso de forraje 
cabezas de ganado por hect~rea de (69). 
pasto, sin que esto indique mayor 
eficiencia en la producci6n de carne 	 Los sistemas de produccifn varfan 
o 	 de leche. principalmente segln el clima, 

prop6sito de la producci6n y tama~o 
-En los (ltimos ahos estos datos deben 	 de explotaci6n. Una caracteri ci6n y 

haber variado. Asf por ejemplo, regionalizaci6n de los sistemas de 
mientras en 1974, la superficie producci6n se dificulta, pues en una 
nacional de pastos artificiales y misma zona es comin encontrar 
naturales fue de 2.559.000 liect'reas, algunas formas de prodLcci6n en las 
en 1984 ascendi6 a 4.377.000 hectdreas que se combinan los diferentes factores 
con una poblaci6n bovina de 3.467.000 y elementos que determinan los 
cabezas, esto es 0,8 cabezas por sistemas. En general, existen 3 
hect5rea de pastos. Segfn estimaciones 
del MAG para 1983, en la costa los 
pastos cubrTan unas 2.957.n0 
hectfreas, con una tasa de crecimiento18°% 12,50% U Esmeraldas 
del 6,3% anual en el perlodo !975- (.00%% Manabi 
1983. La tasa del hato ganadero bovino 
fue del 2% para el periodo 1974-1978 [l Guayas 
y de 4,8% para el perlodo 1979-1983. 27,30% 39,40% 0 El Oro 

La estimaci6n de la poblac16n vacuna C Los Rios 
de la regi6n, para el ailo 1985, consta 
en la Figura No. 29. 

Flgura 29. Distribucl6n porcentual de la 
En las estadIsticas del MAG, la poblaclin vacuna (1985) 
produccl6n del litoral lncluye las cinco FUENTE: MAG (1985). Estlmaclin de Superficle 
provlncias de la costa y las partes Cosechada 
bajas de varias provincias de la sierra ELABORACION: Fundacl6n Maldonado 

http:2.957.n0
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diferentes sistemas de producci6n: Problemas fundamentales 

a) La producci6n extensiva, que Los problemas fundamentales de la 
predomina en las explotaciones ganaderfa del litoral hacen relaci6n
 

grandes y medianas, orientada a la cria con:
 
y engorde para la producci6n de carne;
 

a) El tipo de los hatos, y
 
b) La producci6n de doble prop6sito
 

(carne y leche) que predomina en b) La baja productividad, por
 
las explotaciones medianas y pequehas, deficiencias tecnol6gicas y mal
 
en la que la relaci6n toro-vaca es manejo.
 
alta; y,
 

De acuerdo al Banco Central cerca del 
c) l~a producci6n de subsistencia, 70% del ganado de carne se encuentra 

predominante en explotaciones en el litoral, aunque otros sostentan 
pequefias de tipo familiar, con rebabios que la ganaderta de carne se localiza 
pequefios y una relaci6n toro-vaca en un 93% en la costa (op. cit. 3). El 
relativamente baja, en la que la bovino que predomina en la costa es 
producci6n de leche y crias es el de tipo mestizo de baja cruzada,
 
importante. que se estima suma el 80% del hato,
 

producto de cruzamientos con razas
 
En cuanto a la producci6n de carne de carne, de leche y de doble 
y leche, no existen datos estimados a prop6sito. El mestizo ms comfin es 
nivel regional, pero se presume que el el de tipo cebuino, producto de 
20% de la producci6n lechera del pals cruzamientos con la raza Brahman, 
y las dos terceras partes de la seguido por un mestizo orientado a la 
producci6n de carne corresponde a ]a producci6n de leche, resultante de la 
costa (70). cruza con ganado Holstein. 

La producci6n lechera costeha ha Poco se ha logrado en cuanto a 
crecido en los filtimos afios. El sector mejorar sostenidamente la ganaderfa 
privado y el Estado han trabajado para lechera de la costa. Pareceria que este 
mejorar el hato ganadero de leche. problema aquf, al igual que en otros 

paises, estd ligado a la garrapata y 
En el pertodo 1970-Febrero/85 para hemoparfisitos. 
mejoramiento gentico, el pats import6 
28.200 hembras y 2.200 machos, de Cincuenta o mfs garrapacas adultas 
estas cabezas 19.720 hembras y 1.620 parasitando a un animal ocasionan una 
machos fueron Brahman. El resto prdida de peso que equivale a 32,5 
corresponde a otras 14 razas. kilogramos/animal/afio. En ganado 

lechero la p~rdida causada por este 
Algunos especialistas consideran que mismo nivel de parasitaci6n es de 20% 
las importaciones se han hecho sin de merma de la producci6n de leche 
planificaci6n t~cnica y sin miras a (op. cit. 71). Este es un problema que 
mejorar Ia infraestructura, lo que ha requiere urgente atenci6n de los 
ocasionado un drenaje de divisas sin organismos estatales, pues la 
que se haya obtenido las mejoras introducci6n de ganado mejorante, mfs 
ganaderas que se esperaban (71). susceptible a las garrapatas, queda 

totalmente sin efecto. Al momento es 
Una de las caracterlsticas del presumible que casl la totalldad del 
desarrollo ganadero parecerfa ser que hato ganadero de la costa est6 
la ganaderla estti orlentada no tanto parasitado en mayor o menor grado. 
a la extraccl6n comercial como a la 
acumulacl6n de capital (72). El problema ha merecido atencl6n 

internaclonal en los Oltlmos aflos, en 
varlos palses y por parte de entes 
flnancleros como el BID y otros, pues 
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las prdidas son millonarias como sefnala entre lIs limitcimics para eI
 
consta en la Tabla No. 37. desarrollo gaiadero:
 

- Indices de natalidad bajos clue se 
TABLA 37. 	 P~rdidas imputables a la garrapata ubican entre el 59 y el 60% vs altc 

en palses tropicales Indice de mortalidad que alcar ,a el 

25%. Esto repercute en el futuro 
Prdida anual reemplazo de hembras productoras e 

Pats i-lnto bovino en US$ (1985) imposibilita la selecci6n y descarte. 

Jamaica 300.000 18.000.000 - El escaso conocimiento saititario
 
Panam, 1.500.000 24.000.000
 

general sabre las diferentes 
Brasil 106.000.000 968.000.000 
M6xIco 37.000.000 28.600.000 enfermedades y la escasa cobertura de 

MAG, han permitido que varias 

El Problema de enfermedades se desarrollen en forma 
FUENTE: Maclas y Loor (1987). 

la Garrapata en la Costa Ecuatoriana. endin ica. 

- Las principales eniferciedades cue 

caLISalI in uerte son attosa, 

En el fmbito tecnol6gico, expertos dcl brucelosis, tricomoniasis. Les siguen 

MAG (op. cit. 69) sostienen clue la carbunco, habesiosis, anaplasmosis y 

situaci6n de razas, sistemas de parasitismo intestial (op. cit. 71). 

produccion y manejo de los aspectos 
de reproducci6n, cria, nutriciin y - Por la fiebre aftosa v por 

sanidad animal, en la fase de brucelosis en el litoral durante el 

producci6n y comercializaci6n, y los pertodo 1976- 1983 las prdidas 

aspectos de procesanliento en [a fase estimadas oscilan entre 1.900.000 .v 5 
Varios tcnicosde distribuci6n, presentan problemas millnes de d6lares. 

no resuetos % desarrollo incipiente. sostiCeCe que las perd(ldas por presenci 

de la garrapata son inny altas (op. cit. 

Varios indicadores explican la situaci6n 71).
 

productiva. "Baja carga animal, que en
 
promedio se estima en 0,8 unidades por - Las practicas sanitarias son
 

hectfrrea, con variaciones Cue deficientes, evidenciindose poca
 

evidencian subpastoreo y sobrepastoreo; cobertura de vacunaci6n y de uso de
 

bajos indices de natalidad, con medicaci6n curativa, asi conio de
 

promedio (de 60(,; bajos porcentajes control de par~isitos, Io cual incide en
 

de destete efectivo, con promedio la tasa alta de rnortalidad y Ia baja
 

estimado dcl 85%; perlodos interpartos productividad.
 
prolongados, del orden de ,Ill dias;
 

periodos de lactancia que no siguen tin - La alimentaci6n de los bovinos (de
 
patr6n t.cnico; periodos de cria litoral se sustenta en la utilizacirn 
superiores a los 40 meses, con un peso de forrajes, el usa de comcentrados es 

viV quo oscila entre los 300 y 350 casi inexistente. De nmanera general 

kilogramos; altos indices de morbilidad se registra subalimentaci6n y deficit 

y mortalidad debido a enfermedades nutritivo. Stis efectos son: baja 
que, como en el caso de la aftosa, produccl6n, Insuficlente desarrollo 

Ilegan a 45% de morbilldad en los somfitlco, baja fecundldad, alteracl6n 
bovlnos de hasta 2 aos y 6% de tie los rItmos reproductivos, reduclda 

mortnlldad en los bovinos menoros do reslstenela orginhcn. 

un ago; y, alto ataque dc partisltos 
Internos clue a.fectan al 90% do In - En In costa, II 1lriontu no 0s 
ganaderla, causando on algunas zonas controlada, por Io queItichos 

una mortalldad (de 50% on los terneros nacen en 6pocns de Incldench 
tornoros" (op. cit. 69). alta d Iarfitos y enformodudes, as! 

coino) on cliInm desfoavorale, o) no son 

Otro orgrilsino oflilch (op, cit, 70) roglstrncos, por lo (111e no e conocon 
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los cursos geneal6gicos y no se - El incremento de la superficie 
aprovecha el potencial gen~tico cubierta de pastos que se ha 
adecuadamente. elevado de 3.006.093 hectfreas en 1974 

a 4.432.700 hect5reas en 1985, a nivel 
- El ganado crece lentamente, nacional. En la costa el 5rea de pastos 

saliendo los novillos para sacrificio pas6 de 1.123.392 a 2.038.750 
a los 4 afhos, cuando con programas hectfreas. Gran parte de este 
mejorados de producci6n el mismo peso incremento se debe a la transferencia 
se podria lograr a los 2 1/2 ahos. La de tierras agricolas hacia la ganaderia 
edad del primer parto, a los 30 meses, y a los procesos de colonizaci6n. 
ocasiona que en su vida fitil el animal 
aporte con 3 6 4 terneros, lo que - La incorporaci6n de nuevas zonas 
representa una lenta tasa de ganaderas especialmente en Manabi 
crecimiento del hato. y Esmeraldas. 

- La administraci6n de las fincas Al respecto (op. cit. 27) se sostiene 
ganaderas, salvo casos de que algunas fincas ganaderas de 

excepci6n, es realizada por el Manab! son el resultado de "una 
propietario quien en general no posee mediana colonizaci6n que supo 
buenos conocimientos y muchas veces aprovechar la presencia (en la zona 
es ausentista, o por un vaquero que norte de Manabi) de inmigrantes pobres 
en la prfctica se limita al cuidado de que aceptaban salarios bajos, logrando 
la integridad del hato. En general, no as! desmontar superficies importantes 
se Ileva registros adecuados. de selva a un costo minimo. 

- La fase de procesamiento del En Esmeraldas (op. cit. 27), varios 
ganado y la distribucion de sus cantones predominantemente agricolas 

productos revelan un deficiente manejo transitaron hacia la ganaderia. Ese es 
tecnol6gico. En la casi totalidad de los el caso de Eloy Alfaro, Quinind6 y 
mataderos las condiciones de eficiencia Muisne. 
e higiene son bajas. La casi totalidad 
descarta la utilizaci6n de subproductos Dos casos tipicos de trfinsito de la 
com(o sangre, cebos, cachos. agricultura hacia la ganaderfa la 

constituyen las fincas grandes del 
Cant6n El Carmen (Manabi) antes 

Principales efectos del desarrollo dedicados al banano y que hoy "se 
ganadero dedican casi exclusivamente a la 

ganaderfa". El otro caso es el de 
No obstante las limitaciones y Balzar actualmente el segundo cant6n 
deficiencias serialadas m6s arriba, la ganadero del Guayas. 
ganaderia en el Ecuador ha tenido un 
importante desarrollo. - Poca absorci6n de mano de obra. 

De manera general la actividad 
Los principales efectos de este ganadera, especialmente la de carne, 
desarrollo en la costa son: genera muy pocos puestos de trabajo. 

De la informaci6n estadfstica oficial 
- El mejoramiento de la participact6n publicada no se puede saber el nOmero 

del sector agropecuario dentro del de trabajadores que ocupa la 
PIB. La producci6n animal (a sucres ganaderia, pero hay algunos ejemplos 
constantes de 1975) subi6 de 6.151 llustrativos. AsT, 5 haciendas ganaderas 
millones de sucres en 1976 a 8.746 en de ManabT y Esmeraldas, que 
1985, lo que a nivel de la estructura concentran unas 5.400 hectfreas, tenfan 
porcentual del PIB signific6 5,2 y 5,3% 55 trabajadores permanentes y para 
respectivamente. Para los mismos aflos trabajos puntuales como llmpieza del 
el subsector agricola signlflc6 el 10 pasto, se contrata peones temporales 
y el 5,8% (op. cit. 40). (op. cit. 27). 
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- Incremento de Ia industria de combinar costos de estos productos vs 
elaborados carnicos. 1l auge de !a ingresos reales de la poblaci6n, resulta 

economia nacional, el mayor que los sectores mcrs pobres tienen muy 
crecimiento urbano, Ia incorporaci6n poco acceso al consumo de carne,
 
de procesos tccnol6gicos y el cambio leche y sus derivados.
 
de patr6n alitrentario de Ia poblaci6n
 
hizo que esta industria experinientara En este contexto un especialista (74)
 
un acelerado crecimiento durante los sostuvo que "el pals seguir5 viviendo
 
ahios 70. la dolorosa realidad de tener a mis
 

de un 40% de su poblaci6n en estado 
Para 1984 Guayaquil registra dos de desnutrici6n y dentro de este 
mataderos y frigorificos que se dedican porcentaje al del binomio madre-nifio. 
al procesamiento de carnes v 
subproductos; Esreraldas, uno (lue Sobre las perspectivas d la ganaderia 
produce carries, embutidos y en el litoral no existe consenso. Hay 
balanceados. Ademas, en Guavaquil una cluienes consideran que el mejoramiento 
empresa se dedica a producir carnes gen tico registrado 6ltimamente, las 
curadas embuti(las, V hay dos (lue continuas importaciones para ese mismo 
enlatan carnes, emblutidos y objetivo, el incremento de los 
subplroductos (73). pastizales y las mayores inversiones 

realizadas 	por los medianos y grandes 
El desarrollo ganadero en general propietarios, son factores que harlan 
ampli6 la oferta de carne y leche e suponer que las perspectivas de la 
increnent6 las disponibilidades (Ce ganaderia del litoral son alentadoras. 
proteinas de origen animal. 

Otros opinan que el alto costo de los 
En el periodo 1980-1985 el volumen insUmos y de las obras de 
de leche de consunrolihumano se infraestructura, el bajo costo de la 
increment6 en el 21,35%, el do carne carne y Ia leche en el mercado 
bovina en el 15,9% v ha poblaci6n interno, la poca rentabilidad entre los 
ecuatoriana creci6 en el 15,61/, conio pelueos y medianos ganaderos, la alta 
se aprecia en Ia Tabla No. 38. tasa de morbilidad y mortalidad, los 

problemas tecnol(gicos, Ia baja 
Si bien Ia oferta de carne y leche productividad, y la poca tradici6n de 
creci6 por encinia de la poblaci6n, al los ganaderos en general para 

TABLA 38. Incrementos en producci6n de carne, lcne y poblaci6n 

Afio I A% 2 A% 3 A% 

1980 72.260 651.060 8.013.3 

1985 83.760 15,9 789.679 21,29 9.378.0 15,6 

(1) Producci6n de c'.,rne (expresado en TM) 
(2) Leche para consunio humano, incluye queso y mantequllla
 

(expresado en miles do litros)
 
(3) Poblaci6n ecuatoriana (en miles de habitantes) 

FUENTES: 	 MAG (1985).Estinaci6n de la Superflcle Cosechada y de 
la Produccl6n Agricola del Ecuador. 
INEC. Estimaciones y -royecciones de la Poblacl6n, en: 
BoletIn Anuarlo No. I) del Banco Central. 

ELABORACION: Fundaci6n Maldonado 
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introducir correctivos integrales, estfn CULTIVO 
y estartin presentes a mediano y aDCn 
a largo plazo (op. cit. 71). DE CAMARONES 

Este cultivo es la principal actividad 
econ6mica de la franja costera del 
pals. Es principal no s6lo por el 
volumen de la inversi6n, o por las 
divisas generadas, o por su 
implantaci6n espacial, sino tambi6n por 
la mano de obra ocupada y porque es 
el mis importante modificador del 
ambiente natural costero. 

En lo que va de la d6cada, y a nivel 
de todo el pats, la exportaci6n de 
camarones se ha ubicado entre las tres 
mis importantes actividades del sector 
privado y por una ocasi6n lleg6 a 
ocupar el primer lugar en la generaci6n 
de divisas despu6s del petr61eo. Aunque 
es una actividad que empez6 s6lo en 
1968, su mayor crecimiento tuvo lugar 
a partir de 1980, afio en el cual la 
producci6n en piscinas super6 a la 
captura en alta mar (9.180 vs 7.800 
toneladas m6tricas). Para 1987 las 
piscinas produjeron sobre las 44.800 
toneladas m tricas y la pesca sobre 
las 7 mil. 

El cultivo lo iniciaron algunos 
bananeros de la provincia de El Oro. 
M~s tarde intervinieron en esta 
actividad banqueros, agricultores, 
Industriales, comerciantes, empresarios 
pesqueros, etc. Aunque no hay 
informaci6n de detalle, las 
estimaciones sobre el capital invertido 
en la cria de camar6ti giran en torno 
al mill6n de dMares. Tampoco se 
conoce cumnto de este capital 
corresponde a inversi6n extranjera. 

El crecimiento de esta rama fue 
vertiginoso hasta 1983. Los anios 1984 
y 1985 fueron ocasl6n de un gran 
viraje principalmente en la modalldad 
de trabajo. Los camblos, sin embargo, 
no estin determinados por vartaclones 
de mercado ni de preclos, sino por 
algunos factores naturales. El principal 
es la varlacl6n en la oferta natural de 
larvas (semilla). Para enfrentar esta 
limitaci6n se han instalado en el pals 
varlos laboratorlos de produccl6n de 
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larvas, dispuesto vedas en la pesca del 
camar6n y legislado en protecci6n del 
manglar. Otras preocupaciones se 
refieren a la competencia 
internacional, sobre todo de palses de 
Asia, y a la posibilidad de 
enfermedades en las piscinas de 
cultivo. 

El afio que termin6 (1987) marc6 sin 
embargo un nuevo r~cord en el valor 
de las exportaciones y la actividad luce 
en ascenso. 

Las nuevas condiciones que vive el 
sector est~n imponiendo la optimizaci6n 
creciente de los procesos en cuanto 
a calendario, 5reas y densidades de 
siembra; t6cnicas de alimentaci6n y 
manejo e incorporaci6n de expertos y 
personal calificado. 

Este capitulo presenta una descripci6n 
de las diversas fases de la actividad 
de cultivo de camar6n (desde la 
obtenci6n de larvas hasta la 
comercializaci6n), de las 5reas y 
especies de cultivo y de los problemas 
identificados como principales. 

Las piscinas y el cultivo 

En Ecuador el cultivo de camarones 
comienza y se desarrolla por iniciativa 
privada. La principal especie cultivada 
es Penaeus vannamei. El cultivo de 
Penaeus stylirostris es muy secundario. 
Inicialmente la actividad consistla en 
capturar camarncns juveniles y larvas, 
confinarlos en una piscina y luego, 
durante los perlodos de pleamar, 
renovar el agua con la ayuda ocasional 
de bombas. 

Los camarones se alimentaban de los 
nutrientes naturales que traen las 
productivas agus de los esteros 
adyacentes. Con este slstema se tenta 
cosechas de aproximadamente 600 
libras/hectrea. Hoy dfa, los granjeros 
realizan m~s de una cosecha y algunos 
obtienen rendimientos de hasta 5 mil 
libras/hectrea/alo dando alimento 
suplementarlo (75). 

Los pioneros en la actividad de crlanza 

de camar6n desconoclan muchos de los 
aspectos de la biologla de la especie 

erany sus decisiones en gran medida 
tomadas por intuici6n personal o 
apoyadas en opiniones dadas por 
pescadores de mucha experiencia en 
el mar (Noblecilla, com. pers., 1986). 

Cuando se inici6 la actividad no se 
pens6 en el desarrollo que podria 
alcanzar, dado que se desconocla del 
6xito que tendria el producto en el 
mercado norteamericano (Ugarte, com. 
pers., 1986). Actualmente el rubro de 
exportaci6n de camarones es el 
principal componente en el sector 
pesquero como fuente generadora de 
divisas para el Ecuador. 

Los mtodos de cultivo son muy 
diversos. Algunos granjeros orenses afin 
permanecen tradicionalistas y no dan 
alimentaci6n suplementaria y 
escasamente utilizan los m6todos de 
fertilizaci6n del terreno antes de la 
siembra. No ha ocurrido lo mismo en 
las Provincias de Guavas y Manabi 
donde emplean ambas t6cnicas, a mis 
de aumentar la densidad de la siembra 
de camarones por metro cuadrado. 

MacPadden (op. cit. 75) clasifica los 
m~todos de producci6n en tres tipos: 

El extensivo, que no utiliza semilleros 
y siembra de 10 mil a 15 mil juveniles 
por hectArea. Se cosecha unas 600 
libras/hectfrea/afio. 

El semi-extensivo, que utiliza una 
piscina de crecimiento antes de 
transferir Ins camarones a la piscina 
de crianza definitiva y fertiliza (Orea 
o superfosfatos) lo- semilleros. Siembra 
de 30 mil a 35 rail juveniles por 
hectirea y suministra alimentaci6n al 
final del ciclo de crecimlento. En 1985 
se obtuvo rendimientos de 1.200 a 
2.400 llbras/hectdrea/aio. 

El semi-Intenslvo, en el cual la 
densidad poblacional alcanza entre los 
80 mil y 100 mil ejemplares por 
hectdrea, utiliza fertilizaci6n y 
alimentaci6n suplementaria durante el 
ciclu de crecimiento, las tasas de 
renovac16n de agua son mfs altas. Los 
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TABLA 39. Concesiones y autorizaciones de hectfireas para camaroneras 

Tierras Zonas de Acumulado 
Afio altas playa Total anual 

1976 
 439 439 439
 
1977 
 1.906 1.906 2.345 
1978 1.833 1.833 4.178 
1979 1.903 864 2.767 6.945 
1980 3.068 4.694 7.762 14.707 
1981 10.005 10.380 20.385 35.092 
1982 8.364 4.822 13.186 48.278 
1983 
 9.439 4.530 13.969 62.247 
1984 18.115 6.084 24.199 86.446 
1985 10.123 5.918 16.041 102.487 
1986 10.419 8.593 19.012 121.499 
1987 4.921 2.554 7.475 128.974 
Revocatorias -6.591 -8.178 -14.769 

Total 69.766 44.439 114.205 114.205 

FUENTE: Direcci6n General de Pesca. Unidad de Estudios Pesqueros 
y Estadfstica 

ELABORACION: Fundaci6n Maldonado 

rendimientos varfan entre 3 mil y 5 3,o
 
mil libras/hLctfirea/abio, con un tiempo 7.739
 

de 120 a 140 dfas de engorde por

cosecha. Este tipo de cultivo se inici6 U Esmoraldas 
en 1984. 
 0 Manabf 

0 GuayasLa expansi6n mfis acelerada de los 
criaderos de camar6n ocurre en Ia 
d~cada de los 80. El incremento del 
6rea de cultivo se aprecia en la Tabla 71.14% 

No. 39. 
Figura 30. Distribucl6n porcentual de camaroneras 

Por provincias, la distribuci6n del 5rea por provinclas (1987)
de cultivo consta en la Figura No. 30. FUENTE: Direccit6n Ge.eal de Pesca 

ELABORACION: Fundacl6n Maldonado
A Diciembre/86, de acuerdo a la DGP, 
se contabilizaron 1.308 cultivadores. 
Para tierras altas habla 570 permisos de camar6n era el medio natural y a 
y 738 para las zonas de bahia. Por pesar de que a partir de 1980 entran 
provincias, 98 corresponden a en acci6n los laboratorios de
Esmeraldas, 214 a Manabl, 649 a producci6n de larvas, hasta la fecha 
Guayas y 347 a El Oro. la principal fuente de abasteclmiento 

slgue siendo el mar. 

La dlsponlbllldad de "semilla" y las La captura de las larvas se realiza con 
estimaclones de la demanda artes de pesca no selectivos dado el 

tamaflo de la malla, empl6andoseHasta 1979 la Onica fuente de rastras tipo mariposa y pequefias redes 
abastecimiento de "semilla" o larvas de pared (a modo de chinchorro de 
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playa). Al inicio de la actividad, la 
captura se realizaba en los bordes de 
los esteros en las zonas estuarinas, 
pero a partir de la decada de los 80 
la actividad se extendi6 a las zonas 
de playa donde revienta la ola. La 
captura de semilla tambi6n se realiza 
ahora desde botes con motor. 

El manejo de las larvas capturadas 
contin~a siendo deficiente (Arellano, 
com. pers., 1986). Los pescadores 
("larveros") en general no utilizan 
sistemas de aireaci6n y a veces la 
larva permanece algunas horas expuesta 
al sol, lo que les produce un fuerte 
"stress". 

El transporte de la larva es 
responsabilidad (le1 granjero o del 
comerciante intermediario, y para su 
transporte se ha ideado diversos 
mrtodos, con diferentes tipos de 
recipientes (bidones de PVC, fundas de 
polietileno, cajones, etc.). Los 
transportadores siempre utilizan 
aireaci6n. 

Existen algunas estimaciones sobre el 
porcentaje de mortalidad de las larvas 
y juveniles. La C'imara de Productorer 
de Camar6n, por ejemplo, estima que 
de cada 100 unidades que entran a 
piscina 35 olegan a la fase de cosecha. 
Maugle por su parte, calcula que de 
100 larvas capturadas 30 llegan a 
piscinas (76). 

MacPadden (op. cit. 75) menciona que 
la maduraci6n, desove y reclutarniento 
de las postlarvas ocurre a trav6s de 
todo el afio, alcanzando su m~ximo 
entre Noviernbre y Abril que 
corresponde al perlodo invernal o 
estaci6n liuviosa. Al parecer estos 
procesos est'in relacionados con la 
dingmica de las corrientes c~lidas 
provenientes del norte. 

Algunos camaroneros han experlmentado 
el cultivo de P. stylirostrls con 
resultados menos exitosos que los 
obtenidos con P. vannamel. 

Cuando en algunas zonas del Golfo de 
Guayaqull, debido al exceso de Iluvia, 

la salinidad en las piscinas baj6 a
 
niveles infimos (0-15 partes por mil),
 
se produjo mortalidad de P. stylirostrls
 
lo cual no ocurri6 con P. vannamei que
 
resisti6 perfectamente estas
 
condiciones (Posligua, com. pers.,
 
1986).
 

De acuerdo a inspecciones de campo
 
y referencias varias, parece que en la
 
captura de larvas trabajan cerca de
 
40 mil personas. MacPadden (op. cit.
 
75) menciona 90 mil, pero esa cifra
 
equivale al 62% de la PEA agricola
 
total de Esmeraldas, Manabi, El Oro
 
y del Cant6n Santa Elena y parece
 
excesiva.
 

Durante 1985, por la escasez de
 
larvas, muchas piscinas .ao pudieron ser
 
sembradas, lo que a su vez fue motivo
 
de gran preocupaci6n gubernamental,
 
permiti(ndose la importaci6n de larvas
 
desde Panama. Para ese afio, la
 
estirnacifn gubernamental de piscinas 
en operaci6n efectiva Ilegaba a las 50 
mil hect~reas. La escasez de larvas 
llev6 al Gobierno Nacional a vedar la 
captura de camar6n durante los meses 
de Julio a Septiembre de 1985 y 1986. 

La captura de larvas se recuper6 en 
19,6-1987 y se ha constitudo una 
amplia red para la comercializacifn 
de la larva. 

Autoridades de gobierno estiman que 
la veda impuesta a la pesca del 
camar6n adulto fue una medida clave 
para la recuperaci6n de la larva y han 
declarado que Ia mantendr5n. En 1985 
se expidi6 on reglamento especial para 
estas vedas. 

Durante los vuelos de observaci6n 
realizados para este estudio, el 
propietarlo de la avioneta lnform6 de 
la exlstencla de 20 pistas de aterrlzaje 
en la zona del Golfo contabilizadas 
conjuntamente por la Subsecretarfa de 
Recursos Pesqueros y Ecuavla. 

El precio de la larva es muy variable. 
En el verano de 1986 los laboratorlos 
Ilegaron a venderla hasta a 2 mil 
sucres el millar. Pero durante la 
captura de larva de amblente natural 
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(Noviembre-Abril), los precios bajaron superficie utilizada en la primera 
hasta 150 sucres el millar. Ain en el sienibra debe ser sensiblemente mayor 

caso de precios bajos, la larva de P. que en la segunda. 
vant.amei fue entregada en 
camaronera, a 730 sucres el milar. Otros estudios determinan diferentes 

estimaciones de demanda de larvas. 

La captura de larva es una actividad Las estimaciones, al momento, 
transitoria. El principal origen de la dependen dc aspectos no aGn del todo 

mano de obra de estos pesca-',,res conocidos como por ejemplo, un buen 
eneventuales es la agricultura. El efecto registro estadistico del hectareaje 

inmediato es que el salario agricola producci6n por estaci6n y por ar'o, el 

se ubica por encima del minirno vital nnmero de hect~reas construldas y el 

durante la temporada de captura de sistema particular de producci6n 
j utilizado. La CUmara de Productoreslarvas. En 	 ios pueblos de la costa 

muchas casas y comercios pequefios de Camar6n estima que para producir 

nuevos corresponden a pescadores de una libra de cola de camar6n debe 
larvas. Los campesinos se trasladan a sembrarse unas 142 larvas. 
la playa con sus familias para la 

de larvas y 	aunque la Paul Maugle presenta las siguientestemporada 
captura no es uniforme, el factor estimaciones de la demanda de la 

suerte tiene un gran atractivo y se larva, como consta en la Tabla No. 40. 

d~splazan de una playa a otra buscando 
Ibs lugares donde "revienta" la larva. Algunos granjeros no confian en el uso 

de la larva de laboratorio aduciendo 
indica que que a pesar de poder comprar "semilla"Arellano (com. pers.) 

durante la escasez de larvas, operaron 100% P. vannamei, esas larvas son ms 
en eleficientemente alrededor del 50% (1e d6biles que las capturadas 

las 102 mil hectfreas autorizadas hasta ambiente natural y su productividad 
fines de 1985. Sin embargo, como los no es superior; esto plantea un riesgo 

realizan dos cosechas, la del capital de operaci6n, pues lascamaroneros 

TABLA 40. 	 Estimaci6n de postlarvas provenientes del amblente 
natural y laboratorios, segfin areas de cultivo 

Afho I 2 3 4 

1977 3.000 600.60 1.201.20 
1978 5.500 770.00 1.540.00 
1979 8.200 954.80 1.909.60 
1980 18.500 1.416.80 2.800.60 33.00 
1981 27.000 1.724.80 3.404.60 45.00 
1982 38.000 2.525.60 4.996.20 55.00 
1983 45.000 3.588.20 7.108.40 68.00 
1984 48.000 3.341.80 6.453.60 230.00 
1985 52.000 2.879.80 5.196.60 563.00 
1986 60.000 4.358.20 7.180.40 1.538.00 

(1) 	 Area estimada de cultlvos (en hectfireas). Direccl6n 
General de Pesca 

(2) 	 MIIones de postlarvas en las piscinas. 
(3) 	 Estimaci6n de poslarvas capturadas (en millones) 
(4) 	 Produccln de postlarvas en laboratorlos (en millones) 
FUEN'rE: 	 Maugle, P. (1987). Post Larvae Shrimp Mortality 

Reduction Study. Report (PMRC). 

http:1.538.00
http:7.180.40
http:4.358.20
http:5.196.60
http:2.879.80
http:6.453.60
http:3.341.80
http:7.108.40
http:3.588.20
http:4.996.20
http:2.525.60
http:3.404.60
http:1.724.80
http:2.800.60
http:1.416.80
http:1.909.60
http:1.540.00
http:1.201.20
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cantidades transadas durante los 
perfodos de escasez son altas. Este 
hecho ha originado que algunos 
cultivadores no siembren durante los 
periodos de escasez, a la espera de la 
abundancia de larva natural. Ante esto, 
algunos laboratorios est5n ofreciendo 
servicio de asistencia t~cnica en
"aclimataci6n" (adaptaci6n) de ]a larva 
en las piscinas, garantizando una 
sobrevivencia de un 7 0%, o bien un 
control de hasta 45 dias incluido en 
el precio de la larva (Noblecilla, com. 
pers.). 

Finalmente, la producci6n de larvas de 
camar6n es compleja y al momento 
demanda fuertes inversiones en 
equipos, tecnologta (know how) y 
personal capacitado. Un laboratorio 
(Semacua) se instal6 en 1981, la gran 
expansi6n se inici6 en 1984. 

Se conoce la capacidad instalada de 
los laboratorios, pero los datos sobre 
su producci6n real no son muy 
verificables. 

La mayor parte de los laboratorios se 
encuentran instalados al norte de 
Salinas. lasta Diciembre/87 se haba 
autorizado 99 laboratorios que deblan 
producir 7 mil millones de larvas al 
ano. Su distribuci6n, por provincia, 
consta en la Tabla No. 41. 

trabaja en base a hembras fecundadas, 
capturadas en el medio natural. C6mo 
obtener suficiente cantidad de estas 
hembras y controlar las enfermedades, 
parecen ser las principales 
preocupaciones en los laboratorios. 

Las hembras ovadas y los reproductores 
son capturados con redes de trasmallo 
por pescadores artesanales. Una hembra 
copulada (en 1986) a un pescador 
artesanal le representaba entre 3 a 5 
mil sucres, dependiendo de su 
abundancia. Los reproductores
alcanzaban valores de 200 a 300 
sucres. Como reproductores pueden ser 
considerados aquellos individuos con 
peso superior a 60 gramos (Arellano, 
com. pers.). 

Al momento se desconoce con precisi6n 
la dinfmica del stock de reproductores 
(stock parental) de P. vannamei. 
ESPOL, que tiene un laboratorio de 
producci6n de larvas, en la actualidad 
se encuentra desarrollando un proyecto 
de captura de reproductores entre la 
zona de San ?ablo y Montaflita. La 
zona de Esmeraldas tiene gran 
importancia en el abastecimiento de 
reproductores. 

Para maduraci6n (c6pula en cautiverio) 
tambign se estfi utilizando camarones 

TABLA 41. Distribuci6n de laboratorios autorlzados, por provincia (producci6n 
prevista en millones de larvas) 

Esmeraldas ManabT 

NOmero 12 25 

Producci6n 512 1.939 

FUENTE: Dlreccl6n General de Pesca 
ELABORACION: Cfmara de Productores 

De estos laboratorlos, s6lo se 
construyeron unos 40 y en la prfctlca 
menos de 20 estfin trabajando. La 
raz6n parece estar en la inestabllidad 
del preclo de la larva. La mayorfa 

Guayas El Oro Total 

55 7 99 

7.001 258 9.710 

de Camar6n 

P. vannamel de crladeros (op. cit. 75). 
Sin embargo, la tcnlca mlsma no es 
del todo dominada, Arellano (com. 
pers.) menclona que no se conoce con 
preclsi6n algunos aspectos que inciden 
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en ]a maduraci6n de P. vannamei 3 P. prefieren operar con el mercado
 
stylirostris americano.
 

La inserninaci6n de reproductores en Este hecho significa una competencia
 
forma artificial estAi siendo practicada en el futuro inmediato para el producto
 
con relativo exito en algunos ecuatoriano.
 
laboratorios.
 

Los precios promedios mensuales de 
La mayoria de los laboratorios han Estados Unidos para el camar6n blanco 
encontrado innnerables problemas en de Ecuador, en las calidades de 26/30
el proceso de maduraci6n. a 41/50 colas por libra, han 

experimentado una baja a partir de 
Dado que los laboratorl*os tienen graves 1982. Ecuador exnorta preferentemente
dificoltades econ6micas, la capacidad en las categorTas 31/35 * 36/40 colas
 
de contrataci6n de expertos es por libra. Durante 1986 el precio
 
redocida. Actoalente en so mavorta promedio se reestableci6 pars luego
 
son extranjeros (norteamericanos, volver a declinar.
 
franceses, filipinos). -1 personal
 
nacional es escaso. En la opini6n de algunos analistas
 

existen razones para pensar que el
 
2\ nivel de mandos inedios ESPOL, en meicado para el camar6n ecuatoriano
 
so, laboratorio de Manglaralto, mantiene puede constituIrse en un problema
 
on curso de entrenainiento prfictico clave en el corto plazo.
 
para tecn6logos v I)iologos nacionales.
 
A nivel do carrera universitaria, tiene
 
un plan de licenciatura en Acuacultura Una parte no establecida de las 
(plan (10 estodio dI *1afIos) cuvos exportaciones deriva hacia el Peri. 
primeros egrcsados se lanzarin al Adicionalmente el volumen y la calidad 
niercado ocpacional a partir de 1989. del camar6n exportado estarfan tambi6n 
Esta institci6n tarnbi6n considera siendo subfacturados en valores tan 
poner en funcionamiento un Programa altos como el 40%. Spurrier Baquerlzo
de Postgrado en Acuacultura llama la atenci6n sobre el hecho de 
estrechaniente vinculado a la que en Enero/84 Peri export6 a 
investigacion aplicada y bfi5ica. l'or Estados Unidos un volumen igual a 6 
otra l)arte, la Universidad Tcnica de veces su capacidad de producci6n 
Machala a comienzos d 1987 gradu6 nacional (Anflisis Semanal No. 28, Julio 
so, priniera promoci6n d ingenieros en de 1984). La Cgmara de Productores 
A\cUacUltura (plan de estudio d 5 de CamarCn (op. cit. 41) estima en 3 
aios); adicionalinente, la Universidad mil toneladas este comercio ilegal a 
Iecoica (deMauabt est5 tambi6n Peri, no estima cifras para la 
organizando ona Escuela de Acuacaltura subfacturaci6n. 
con sede en Balia de Carfquez. 

Se puede abrir nuevas Areas de cultivo? 
Comercializaci6n 

El cambio operado en la oferta de 
El principal mercado de exportacl6n larvas, ha determinado varlaclones en 
de camar6n del Ecuador es Estados la tecnologla de cultivo. El rltmo de 
Unidos. Potencialmente se encuentra expaiisi6n del Area fue sostenido a 
el mercado europeo. La partlcipaclin partlr de 1981. S61o en 1987 declln6. 
de Ecuador en el mercado de Estados 
Unidos dlsmlnyrY del 15% en 1983 al Hasta 1981 la mayor parte de la 
12% en 1985, retrocediendo frente a actividad se reallzaba en Areas cuya 
Tallandia, Taiwan y Brasll. Los patses concesi6n no estaba le&dlzada, de 
del sudeste aslfitico, a pesar de tener manera que hasta ese aflo era mayor 
cerca el gran mercado japon~s que esta el Area de cultivo que el Area 
en creclente demanda, ul parecer concedida. A partir de entonces, tanto 
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por la legalizaci6n de las Areas 
trabajadas como por la concesi6n de 
nuevas Areas la relaci6n vari6. El 
regimen de concesi6n de tierras para 
cultivo depende totalmente del Estado 
al cual pertenecen por ley las Areas 
de playa. Aunque el plazo de concesi6n 
es de 10 afios, no se tiene noticia de 
casos en los cuales una concesi6n haya 
sido revertida estando en operaci6n 
normal. Tampoco se sabe de una 
solicitud de renovaci6n (por 
vercimiento del plazo inicial) que haya 
sido denegada. No hay pues indicios 
de que este r~g1men de entrega de 
tierras, aunque precario en cuanto al 
tiempo, lo sea en cuaio a estabilidad 
real de la base terriwurial de la 
actividad. 

Del Area de cul.ivo, hasta fines de 
1987, el 35% corresponde a las 
Ilamadas tierras altas o dulces (de 
propiedad individual), el 34,4 a 
salitrales N el 29,6% a manglares, de 
acuerdo a informaci6n de la DGP. 
Hasta 1979 no hubo registro estadistico 
de ocupaci6n de tierras altas para 
cultivo camaronero; a partir de ese afio 
las concesiones de tierras altas siempre 
superaron a las de salitrales y 
manglares. 

La expansi6n del irea de cultivo ha 
ocupado el 75% del Area de salitrales 
inventariados en 1969. Los manglares 
ocupados representan el 16% de su 
inventario al mismo aflo. 

Nuevas camaroneras se siguen 
construyendo sobre manglares, salitrales 
y suelos dulces. Lo f6timo ocurre 
principalmente en la Peninsula de Santa 
Elena en la zona entre Engunga y 
Tugaduaja con grandes obras civiles y 
poderosos sistemas de bombeo. En el 
futuro el Irea de expansi6n crecer6 
en estos suelos marginales dependiendo 
de la rentabilidad; no debe descartarse 
sin embargo que nuevas presiones sobre 
el manglar y salitrales contribuyan, a 
pesar de las prohibiciones, a expandir 
el drea de cultivo en porcentajes altos. 

La gran varlacl6n en la dlsponlblildad 
y costo de la larva, produjeron una 
crisis entre 1984-1985; pero hay claros 

indicios de una normalizaci6n. En los 
ahos de la crisis la prensa anunciaba 
todos los dfas camaroneras en venta, 
tal sltuaci6n no existe ya. No se sabe 
hasta qur punto durante ese periodo 
se produjo un proceso de concentraci6n 
de la actividad, pero el signo mis 
notable es la tecnificaci6n creciente 
del cultivo, expresado en contrataci6n 
de expertos y asesores para el marejo 
y en la mayo- utilizaci6n de alimento 
y fertilizantez,. 

Rendimlento y vedas 

Los expertos generalmente opinan que 
nay u= relaci61: muy; e-trecha cntrc 
la disponibilidad de camarones, y en 
general de peces, y la abundancia de 
manglares. 

A pesar de la dificultad en obtener 
buenas mediciones del esfuerzo de 
pesca y estadisticas confiables sobre 
la cosecha y pesca, tenemos varios 
ejemplos de esta relaci6n en todo el 
mundo. 

Zapata (77) cita a Jothy (1984) sobre 
datos de Malasia respecto a ireas de 
manglar y rendimientos de camar6n. 
Aunque no describe el periodo para las 
cosechas de camar6n ni el esfuerzo de 
pesca desplegado, sebiala una clara 
relaci6n entre la cosecha de camar6n 
y el Area de manglar a lo largo de la 
costa de Malasia. Menciona tambi~n 
que Pauly e Ingles (1986) recopilaron
estadisticas similares para las Filipinas 
y la misma relaci6n se mantiene entre 
la cosecha y la zona de manglar. 

Hay datos mis completos provenientes 
de toda la parte norte del Golfo de 
Mexico. Los datos sobre capturas (op. 
cit. 77) en estos esteros son datos de 
largo plazo y el control es 
relatlvamente bueno. La vegetacl6n 
intermareal del Area es tambi6n blen 
conocida debido a varlos estudios 
reallzados desde 1960. El firea de 
vegetac16n es directa y linealmente 
relaclonada al total de la captura en 
cualquler aflo determinado. 
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En El Salvador los manglares fueron 	 comercializaci6n donde se reporta 
talados para Ia agricultura, y la pesca contrabando y subfactuiaci6n de la 
del camar6n baj6 aunque el andlisis de exportaci6n. SegGn el Banco Central 
la pesca dista de ser completo debido (Boietln del 15 de enero/87) el precio 
a Ia actual dificultad en obtener promedio para Julio/86 declarado para 
buenos datos sobre desembarques y el camar6n ecuatoriano fue de 9.262
 
esfuerzo (op. cit. 77). dMlares la tonelada mtrica, mientras
 

que el precio promedio internacional
El Gltimo ejemplo proviene de la era de 13.713 dMlares. 
Repfblica Popular de Vietnam. Uno de 
los resultados de la defoliaci6n Desde el punto de vista del empleo, 
producida por productos qulmicos en dos efectos son claramente 
la zona sur de la costa durante la perceptibles. El uno se expresa en un 
Gltima guerra fue la extensa p6rdida mejoramiento de los ingresos de 
de manglares. Aunque el an~lisis no amplias zonas de la poblaci6n costera 
est6 ampliamente disponible a la (unas 80 mil personas entre larveros, 
comunidad cientifica para su estudio, transportadores y mano de obra para 
hubo aparentemente una seria cultivo, laboratorio y empacadoras) y,
disminuci6n en las cepas de peces de el otro es el abandono parcial de las 
la costa, incluyendo del camar6n (op. actividades agricolas del ,rea con una 
cit. 77). fuerte tendencia alcista sobre los 

precios de los productos b~sicos de la
Afn no disponemos de informacion part dieta. Las primeras respuestas en el
 
el caso ecuatoriano que nos permita agro son la disminuci6n del 5rea
 
conclusiones sobre estos aspectos. En cultivada y la tecnificaci6n de los
 
general, los camaroneros defienden ya cultivos de agricultores medianos.
 
la necesidad de proteger los manglares.
 

Desde el punto de vista ecol6gico, el 
La Subsecretaria de Recursos Pesquero, cultivo de camarones es el m~s 
enfrent6 la escasez de postlarvas y la importante cambio introducido en la 
leve baja en la captura de la flota zona de playas y manglar en toda la 
imponiendo dos vedas: una para la historia conocida del pals. Aunque sus 
pesca de adultos (Diciembre 15-Enero efectos no estfn afin evaluados, hay
31), y otra para la de postlarvas (Junio claros indicios en alteraciones de las 
1-julio 31), la primera a la flota corrientes locales y cambios 
camaronera, la segunda a los larveros importantes en cuanto a 5reas y flujos
de las playas y estuarios. El calendario de sedimentaci6n y erosi6n. Varias 
fijado se justifica en raz6n del ciclo zonas de manglar est~n aisladas del 
de maduraci6n, desove y crecimiento suelo continental y sin contacto con 
del camar6n. 	 algunos de los procesos que los 

nutrian. 

Problemas y asuntos claves 	 Tampoco se ha evaluado los efectos 
de las 100 mil hectreas de nuevos 

Insistentemente asoma como un asunto 	 espejos de agua en la evaporaci6n, ni 
clave para el cultivo camaronero la los efectos del camblo de agua desde 
disponibilidad de larvas y Ia baja las piscinas hacia el Golfo o hacla el 
sobrevivencia de estos organismos, mar (5% al dfa), ni otros aspectos 
desde el momento de su captura (o relaclonados. 
entrega en laboratorio) hasta su 
cosecha. En los 4 6 5 meses de cultivo 	 Desde el punto de vista de la relacl6n 
!a sobrevivencia es del orden del 30- de Ia actividad camaronera con los 
35%. La mortalidad de Ia larva desde proyectos a cargo de CEDEGE en la 
su captura hasta Ia siembra es similar. Cuenca del Guayas y en Ia Peninsula 

de Santa Elena hay dos aspectos
Desde el punto de vista fiscal, un potencialmente conflictivos: 
asunto clave se ublca en Ia fase de 
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En el primer caso se trata de la 
cuenca mts extensa de la regi6n, donde 
se ocupa la mayor cantidad de 
agroquTmicos, donde la red fluvial es 
mis amplia, al igual que las obras de 
infraestructura de embalses e 
irrigaci6n. Todos los rios de la cuenca 
desaguan al Golfo y alli van a parar 
los contaminantes biol6gicos, 
industriales y agrfcolas. 

En el caso de la Peninsula de Santa 
Elena, se trata de una zona con baja 
densidad de poblaci6n, sin uso agricola 
de significaci6n actualmente, pero que 
con el trasvase a construirse utilizarf 
tambi~n agroqulmicos intensamente. 

Tanto en el primero como en el 
segundo caso el flujo de las mareas 
retendria el agua contaminada en la 
zona del manglar, quc es el habitat 
natural de las larvas de camar6n. Estos 
temores han sido insinuados en estos 
filtimos meses y aunque las previsiones 
sobre la calidad del agua que 
descargarfi el Guayas, realizadas por 
CEDEGE, no entrafian riesgo, la 
situaci6n merece preocupaci6n. En 
cuanto a la contaminaci6n proveniente 
de los futuros cultivos de la Peninsula, 
la opini6n de CEDEGE es que de los 
estudios sobre la topografia del terreno 
se desprende que el riesgo no es 
significativo. De todos modos CEDEGE 
ha reordenado ya la zona de irrtgaci6n, 
alejando de las camaroneras las futuras 
5reas de riegf9. 

En la produccifn de larvas en 
laboratorio, un asunto clave es el 
proceso de maduraci6n (el cual no ha 
logrado ser dominado suficientemente), 
la carencia de mano de obra local y 
el alto costo de los especialistas 
extranjeros. Los laboratorios mfis 
estables son aquellos mls directamente 
vir,culados a las camaroneras. 

En cuanto a las especies cultivadas, 
aunque se tiene indicios de que no s6lo 
el P. vannamei tiene buenos 
rendimientos, el cultivo se realiza 
predominantemente con esta especie 
y en clara dependencia con ella. En 
la prfictica la actividad camaronera 
opera como un monocultivo. 

Iniciativas y estrategias 

Dado que no existe un estudio 
sistemftico de los aspectos ligados a 
la actividad camaronera, la ESPOL ha 
propuesto la creaci6n de un Centro de 
tnvestigaci6n en Acuiculturn que genere 
la informaci6n necesaria para manejar 
el camar6n como un recurso realmente 
renovable y como un negocio rentable 
y duradero.
 

Preocupada por estos asuntos, dos 
misiones de la FAO han venido al 
Ecuador entre 1985 y 1986 para 
evaluar el sector camaronero y 
oreparar un programa de apoyo al 
cultivo de camar6n. 

Adicionalmente, en los filtimos meses 
han tenido lugar dos eventos muy 
destacados en torno al tema de 
racionalizar la actividad camaronera. 
Uno es el Taller para el dosarrello de 
una estrategia sustentable en !a 
industria (lot camar6n (URI/DIGEMA, 
Agosto/86) y, otro es el Congreso 
Mundial sobre acuicultura (Febrero/87), 
los dos en Guayaquil. 

Las prioridades que recomienda la 
Estrategia para el Desarrollo de la 
Maricultura del Camar6n en el Ecuador 
(78) son las siguientes: 

a) Mantener la calidad del agua en los 
estuarios y en las cercanias de las 

camaroneras y laboratorios de larvas. 
En la actualidad han empezado a 
presentarso con relati.va frecuencia 
tasas de crecimiento bajas y 
ocasionalmente mortalidades altas que, 
se estima, tienen relaci6n con la mala 
calidad dc agua utilizada en las 
operaciones. Las perspectivas de 
desarrollo de la zona costera sugieren 
un deterioro creciente de la calidad 
del agua a menos que se tomen 
inmediatamente medidas para su 
mitigaci6n. 

b) Manejar y proteger los stocks de 
camar6n silvestre que proveen la 

semilla de camar6n mis abundante y 
mfis barata para la industria. Esto 
requiere la protecci6n de los habitat 
criticos, inclayendo los manglares, y 

http:relati.va
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la toma de medidas para evitar la 
sobreexplotaci6n tanto por la pesquerla 
de camar6n adulto como por la de 
postlarvas. 

c) Planificaci6n estrat~gica para 

maximizar la vitalidad econ6mica 
a largo plazo de la industria: se 

eldetermina como urgente prioridad 
conocer las tendencias del mercado 
mundial de camar6n, establecer un alto 

control de calidad del -producto y 

predecir los impactos del deterioro de 

la calidad del agua. 

d) Revisar y simplificar el sistema de 

permisos que establece la 
localizaci6n y operaci6n de 

camaroneras y laboratorios de larvas. 

e) Realizar una evaluaci6n critica de 
los impactos que ocasiona la 

la industriapolitica nacional sobre 
a la aplicaci6ncamaronera conforme 

de la Ley de Pesca. 

un program a de asistenciaf) Iniciar 
t~cnica dirigIdo a promover el 

intercambio de informaci'n dentro de 

la industria. 

g) Iniciar un programa de educaci6n 
pfiblica que ayude a construir el 

soporte y la conciencia necesarios para 

proteger la calidad ambiental que ei 
ro e la lidambietal quee 


desarrollo de Ia industria requiere. 


Una idea clave en esta estrategia es 

que las bondades del medio, Ilamadas 

tambi~n subsldlos naturales, deben ser 
preservadas a toda costa para el 6xito 
sostenido de la actividad. 

PESCA 

De acuerdo al habitat que ocupan las 

especies en el mar, las pesquertas se 

pueden lasificar en pelagicas 
(superficiales) y demersales (que viven 

en los niveles inferiores). En la primera 
de tfnidosse identifican las pesquerias 

y pequefias especies, y otras como la 

del dorado, picudo, tibur6n y pez 

espada. Dentro de las demersales, la 
de mayor importancia es la del 

camar6n, aunque a esta categorla 
pargos,pertenecen tambi6n langostas, 

robalo, corvina, perela, cherna y otras 

que conforman la Ilamada pesca 
acompafiante del camar6n. 

Tambi~n las pesquerias pueden ser 
tipo declasificadas de acuerdo al 

arte de pesca. En este sentidobuque y 

se puede hablar de pesca de cerco, de
 
arrastre, con palangre, con trasmallo,

etc. Otra clasificaci~n puede ser 
a t ada ca sidea nda Ia m g u 

adoptada considerando la magnitud 
de la actividadtecnal6gico-ecan6mica 


y en este sentido se habla de pesca
 
industrial y pesca artesanal.
 

En este titulo se examinan las
 
pesquerlas pelfgicas y demersales
 
e
 

identificando y entregando algunas
 
caracteristicas de los artes de pesca,
 
formas de procesamiento, actividad
 

artesanal y las caracterfsticas
 
econ6micas 
 del sector. 

En el principlo, nuestro mar era fuente 
de allmentos, de adornos y de avlsos 

divinos 

Los pueblos de la Punta de Santa Elena 
utllizaban ya canoas para la pesca en 
fechas tan tempranas como los 5000 
alos a.C. La navegacl6n de larga 
dlstancia hacla Centro y Sudam(rlca 
en base a velas estfi relteradamente 
testimonlada aGn antes del afto 2000 
a.C. De acuerdo a lnformacl6n 
arqueol6glca, a esta 6poca corresponden 
tambiln los restos de grandes peces 
encontrados en pueblos de los valles 
interlores de la Peninsula de Santa 
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Elena a donde fueron Ilevados como 
parte del intercambio de productos 
(79). Hasta los aftos de la conquista 
espailola, flotas de grandes balsas con 
velas cubrtan regularmente las rutas 
oce~nicas hacia el norte y hacla el 
sur. 

Los aborigenes obtentan mediante la 
pesca no s6lo un importante recurso 
alimenticlo, sino tambi~n perlas para 
su adorno y principalmente una concha 
de aguas profundas (Spondylus princeps) 
que Ilegaba desde el norte 
probablcmente asociada al fen6meno 
de El Niho y que era la base de los 
mis importantes rituales religiosos para 
propiciar las lluvias y la fertilidad en 
las antiguas sociedades que poblaron 
Chile, PerGi y Ecuador. 

La pesca no fu,: durante la colonia una 
actividad de especial significaci6n 

econrnica, ni social, ni cultural. La 

captura de perlas decay6 lentamente 

hasta desaparecer; la de Spondylus no 
representaba ningfn inter6s para la 

nueva cuILura y la de peces continu6 

para autosustento de las comunidades
 
ribereblas, intercambio en el 5rea y 

venta en los mercados de Guayaquil 

y Quito. 


De acuerdo a testimonios de la 6poca 
(Jim6nez de la Espada, Torres de 
Mendoza y otros) la pesca se cumplia 
en los esteros y el mar des-te canoas 
y balzas, con arpones y barbasco (op. 
cit. 79). La captura de perlas la 
realizaban indios buzos, pero ya para 
entonces el mar no fue mis el 
portador de anuncios divinos. 

No hay informaci6n tampoco que 
permita determinar cambios 
significativos en la pesca nativa hasta 
aflos tan recientes como los de 1940-
1950. Contando el pats con un sistema 
fluvial permanente que cubre toda la 
regi6n litoral y no siendo la pesca una 
actividad principal, esto parece 
explicable. 

En las primeras d~cadas de este siglo 
los pueblos de tradici6n pesquera 
estaban en el Golfo de Guayaquil y al 
norte de la Punta de Santa Elena. Las 

comunidades al sur de la Punta 
empezaron a hacer de la pesca una 
actividad principal tan s6lo a partir 
de 1950 (op. cit. 79). 

La 6poca de los grandes camblos 

En el desarrollo de la flota, de la 
capacidad de procesamiento y de las 
instalaciones portuarias se reconoce 
claramente tres momentos. 

El primero, avanza hasta los aflos 50 
y se caracteriza por el predominio de 
embarcaciones sin motor (5.559 entre 
canoas, bongos, buques, lanchas y 
balsas en 1956 vs 48 embarcaciones 
motorizadas) que varfan entre 2 f 10 
metros de longitud; por la ausenia de 
infraestructura portuaria (los barcos 
de las 7 empresas pesqueras registradas 
hasta 1956 eran todos de bandera 
extranjera y desembarcaban 
principalmente en puertos del exterior). 
Para entonces el pals contaba con s6lo 
2 plantas de congelaci6n para 
almacenar pescado (80). 

El segundo gran momento avanza hasta 
fines de los ahos 60 y significa la 
constituci6n de una nueva flota en base 
a barcos con motor de 60 toneladas
m6tricas en promedio, la introducci6n
 
de nuevas t~cnicas de pesca (cafa y

cerco), el desarrollo de la capacidad
 
de almacenamiento, y la construcci6n
 
de alguna infraestructura portuaria.
 

El tercer momento corresponde al auge 
de la pesca industrial y a la 
incorporaci6n de las tecnologlas 
comerciales a las diversas fases de la
actividad pesquera. Hace apenas 20 
ahos que el Ecuador descubri6 en su 
mar una nueva regi6n de abundantes 
recursos. 

La pesquerla de macarela, sardinas y 
otros peces menores 

La captura de especies pel~gicas
pequelas, macarela, sardina, pinchahua, 
morenilla y chuhueco se efectia desde 
San Lorenzo por el norte hasta la 
frontera con Peri por el Fur (81), y 
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ocurre hasta las 70 millas nuticas. La disefios desarrollados en PerGi para la 
temporada de mayor captura captura de anchoveta. 
corresponde al periodo Junlo-
Noviembre. Las redes miden hasta 350 El desembarque de la captura se 
brazas de longitud y 60 de realiza generalmente por tres 
profundidad. modalidades. Primero, el buque se 

acodera a un pont6n ("chata") desde 
Esta pesqueria fue duramente afectada el cual se procede a bombear el 
por el fen6meno de El Niflo t1982- pescado desde la bodega del buque y, 
1983). Los desembarques totales por tuberla submarina, transportarlo 
decayeron desde unas 720 mil toneladas hasta los pozos de la planta en tierra. 
m~tricas en 1981 a 176 .ril en 1983. El segundo m6todo se utiliza cuando 
Sin embargo, la restituci6n del el pescado ser5 utilizado en la 
ecosistema al parecer ha sido rcipida, elaboraci6n de conservas, en este caso 
pues en 1984 se c' sembarc6 8,18.179 la descarga se realiza con chinguillo 
toneladas m6tricas y en 1985 se tiene desde la bodega del buque hasta una 
un record de 1.466.488 (82). cinta transportadora. El tecer caso 

ocurre cuando no existe infraestructura 

La instituci6n con mayor dedicaci6n 	 portuaria de descarga y el pescado es 
al estudlo de estas especies es el 	 sacado de la bodega con chinguillo,
Instituto Nacional de Pesca, que enla puesto al granel en canoas o lanchas
actualidad cuonta con un buque de que lo transportan hasta la playa,

actuliddconLinbuq~ desacado en tarros de acero a cajas deC~ent 
investigaciones adecuado para estudiar madera Para ponerlo en camiones y,

la dinfimica del recurso. Existen me pra porto a s y,
 
ademis diversos estudios inportantes, finalmente, transportado hasta la plnta
 
pero en general no son suficientes para para su elaboraci6n.
 
determinar subpoblaciones, migraci6n, La pesca casi en su totalidad se
 
biomasa del recurso, asi como tampoco realiza sin ayuda do equipos
se dispone de la inform acifn confiable re l z i y da e e upo 
que permita una estandarizaci6n del electr6nicos para la detecci6n de 

uer tae uastandrc dcardilmenes y la navegaci6n, la faena 
esfuerzo do captura. se realiza principalmente en el perlodo 

denominado "oscura" que de acuerdo 
C6mo opera la flora al ciclo lunar va aproximadamente 

desde cuarto menguante a cuarto 

Casi todos los barcos de acero de esta 	 creciente. Algunos pescadores utilizan 
luz como una ayuda para agruparflota son de construcci6n peruana. En 

- cardfimene: . 
su mayoria fueron adquiridos despues 
de la gran crisis de la anchoveta 
peruana (1972-1973), ofertados por los Utilizaci6n de desembarques 
armadores peruanos a bajos precios, 
esto posibilit6 que la flota ecuatorianacreceracorideableent alt~rino Las principales formas de utillzaci6nereciera considerablemente al t~rm ino d s a s e i s s n ai ade Ia d~cada del 70 (83). 	 do estas especies son: harina, 

conservas, congelado y seco o salado. 

Las embarcaciones de madera son de La elaboraci6n de harina y otros 
construr-ci6n nacional y alcanzan el productos de pescado se realiza a 
.ango de 71-105 TRN (Tonelaje de trav~s de plantas industriales ubicadas 
Registco Neto), su construcci6n la principalmente en Posorja, Chanduy, 
realizan carpinteros que se distribuyen Anconcito, Monteverde, Salango. La 
a lo largo de toda la costa ecuatoriana subutilizaci6n de la capacidad instalada 
bajo la supervisi6n de ingenieros motiv6 la prohibici6n de la instalacl6n 
navales. de nuevas plantas procesadoras de 

harina, a partir de 1981. 
se utilizan redesComo artes de pesca 

de cerco inicialmente adoptados de los A la actividad de las plantas 
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TABLA 42. 	 Utilizaci6n de desembarques (pinchagua y sardina, macarela, 

chuhueco, otras especies marinas 

Vivo, seco 	 vivo, seco
 

Ao Total Enlatados Congelados Harina (industrial) (artesanal)
 

1.3BI 68.815 2.800 23.222

1974 	 131.166 34.9', 


20.48L 2.114 156.045 1.639 	 25.009
 
22.70B
 

1975 	 205.293 

1.506 217.754 798
1975 	 274.983 32.217 


741 24.171
2.781 318.415
1977 	 407.147 61.039 

17.883
381.579 669
1978 	 475.000 69.427 5.442 


4.681 292.018 404 21.039

1979 	 381.255 63.113 


509 21.166
23.231 379.210
1980 	 514.554 90.538 

27.546
6.220 534.242 

1981 	 665.755 118.747 

35.176
11.619 473.117
1982 	 597.202 77.290 


- 23.62286.035
1983 	 152.381 37.409 5.315 

23.745
692.564 61


1904 	 797.454 65.581 15.503 

- 23.7216.061 1.315.093
1985 1.417.184 72.309 

- 18.612811.303
1986 	 900.409 58.009 12.486 


26.220
447.083 29

19B7 	 546.105 56.157 16.616 


7.650 333.840
114.956 6.173.273Total 7.486.990 857.271 

6
n General de 	Pesca (1961-19B7)
Tnstituto Nacional de Pesca (1974-1980); Direcci
FUENTES: 


ELABORACION: Fundaci6ri Maldonado 

reductOras so surna Pi procesainiento 
de las denominadas "paulperas", que 

es un mtodo artesanal de produccifn 
de harina de pescad-, 6ste consiste en 
dar una coCCi6n del pescado el grandes 
tinas calentadas con lefna c con 

luego CI pescadoquemadores a diesel, 
es secado al sol en 5reas planas y 

secas denominadas pampas. Una vez 

seco, el pescado es alnacenado para 
su molienda va sea en nlolinos 
artesanales o ien comercializado a las 

industrias harineras. 

La utilizaci6n de desembarques para 
harina se ha incrementado de 68.815 
en 197,4 a 1.315.093 toneladas m6tricas 

en 1985. Las variaciones entre 1974 

y 1987 se aprecian en la Tabla No. 42 
en la cual tambin constan los otros 

usos de estos desembarques. 


La pesquerfa del attin 

El grupo de los tfnidos estAi compuesto 

por varias especies de car~cter 
ampliamente migratorio que se 
distribuyen en todo el Oc6ano Paclfico 

tropical. Frente a nuestras costas las 

areas de mayor rendimiento sor el 
Golfo de Guayaquil y el area 
circundante a las Islas Galapagos. 

El movimiento migratorio de las 
especies est5i ligado a los patrones de 
corrientes en el Pacifico. Durante el 

perfodo de Noviembre a Marzo las 
especies de atfln comienzan a ser mis 
abundantes en la zona 	 de' Colfo de 
Cuayaquil, considerada una de las aireas 

de desove para los tfnidos, mientras 
que en el periodo de Octubre a Abril 
las 5pocas de pesca se van desplazando 
hacla Manta y Esmeraldas, 
sucesivamnrite. 

Aunque esta pesquerta es considerada 
dentro de la pesca de altura, en 
Ecuador muchas embarcaciones pescan 
atfin dentro 	 de las 50 millas nfutlcas 
de la costa. 

Casi la totalidad de los estudios en las 

especies de tfnidos del Paciflco Este 

estfin realizados por la Comisi6n 
Interamericana del Atfin Tropical, con 
base en la Jolla, California, USA. La 
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S	Comisi6n mantlene en Manta un puesto motorizadas (pangas) para cercar las 
para obtenci6n de datos estadisticos. manchas de peces, etc. 

'Las especes han sido estudiadas en Hoy la flota tiene embarcaciones 
casltodos sus aspectosde. bioioglai "generalmente grandes, con uni' TRN
bgilcaise sieneiconocmlento sobre .ll promedio que supera las 10 toneladas.. 

.'''iii gralcios, 5reas 'de abundanci, Uriaembarcaci6WIleg6-alas ' 4007-77<':" 

mortalidad, reclutarniento, llegindose 	 toneladas. La mayorla de 
deembarcaciones (67%) poseen..cascoen la actualldad a tener buenas 

acero, con un diseilo que les permite
estimaclones de su rendimlento0mfximo 

una autonoimla de viaje- ,uperlor a los
sostenido para.el Pacifico Centro-. 
oriental, asT cmo la elaboracln de 10 dlas, alcanzando-en algunos,,,casos

' ' hasta 50 dfas o mfs. Un granpron6sticos de pesca. 
porcentaje de la flota atunera: (88%) 
posee tripulaciones de entre 12 y 20 

La flota atunera c~mo opera personas. Las caracteristicas antes 
La flora atunera y cfmo opera seflaladas son adecuadas para lasnecesidades y desarrollo 'de la actividad 

La flota atunera, despu~s de la de la pesca de atin (op. cit. 84). 
artesanal, es la de mayor antig{iedad 
en.el. Ecuador. Comenza a Otro tipo de'embarcaciones exlstentes 
desarrollarse a partir, de la decada del e 
50 y su evoluc16n tecnol6gica ha estado en Ecuador son las palangreras, 6stas 

ia son de origen japon6s o coreano y
fuertemente influenciada por 

la operan bajo contrato. de asoclacl6n con 
tecnologla americana. Para 1956 

empresas ecuatorlanas. Los palangres
flota atunera se componfa
pr.. palmtue. e erc iones 	 son Ilneas largas que pueden alcanzar 
cprncpalmente de embarcacones mfs de 100 kil6metros de longitud en 
caieras. los cuales se Instalah en aigunos casos 

anzuelosUna de las caracter.st.cas particulares 	 cantidades superiores a 2 mil 
sus extremos Ilevan un anzuelo 

x nde laHOt atuneraen la dcada de que en 


60,flosfue su limitada autonoma de con carnada. La pesca con palangre
 
dirigida hacia las capturas de..
 

Spesca y havegac6n, lo que le mpedfa est6 
de la grandes peces.,

desarrollar SU activldad fuera 


franja costanera. Esta limltacl6n se
 
Aunque el puerto pesquero de Manta.1 grave,torn& lormfiss gaecunoaprrdecuafdo a partr de .	 cuenta con lnfraestructura portuarlaS1973 los,.cardftmenes de at~in y de' transporte para at~ender las naves !, 

desaparecieron de las aguas cercanas 	 cod traepae pra ae la Nae 
a lacost. nfly6 la con tonielaje superior a mil TRN, granEt&hcho e 

a la costa. ESte hecho influy6 en Ia 	 parte de la flota que opera en el 5rea 
transformacl6n de la flota atunera, y 	 no utiliza este puerto (op. cit. 47). 
a partir de 1974 se empleza a sustltuir 	 Manta al momento. no cuenta con 

mantenimiento 'del caSco.:. ii barcosfueron adquiridoscaferos *con.principaimentecerqueros, queen 	 eel reparaclonesastilleros capacesy de realizar ,i, 

Per6i, dadas las condiclones financieras rep araaile 	 odcac o 
' maquinar a paradeslasembarcaclonespals ofrecla parafavorables que. este 

tonelaje, cuando 6stas lo 
la compra o construccl6n de estas 	 de gran 

requeren deben ser atendidas en 
embarcaciones (84). . 

astilleros de Peri,. Panam, Chile y, 
a uenalgunos caso's, en los diques de la 

En los Oltimos aflos, algunos armadores Armada. del Ecuador, en Guayaqull,. 
floraindependientes. e m b a rc ac han incorporado a la • ... ' .. , . . .. --:o n e s 	 ,'.: 	 rederas, ,tpo purse 

-selner, dotadas de los mfis modernos La pesquerfa del atfin, es una actividad 
instrumentos de navegacl6n, sistemas preferentemente Industrial y ia pesca 
de ecosondas para la detecci6n y artesanal aporta con menos del 1%: de 
baisqueda de cardcimenes, capactdad de los desembarques. Generalmente, los 
bodega de refrigeracl6n, gran pescadores artesanales realizan las 
autonomla de vlaje, lanchas capturas con peque~os palauigres y 
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pequen'os curricanes, en 5reas pr6ximas 
a la costa y entre los atunes que 
capturan, se encuentran el aleta 
amarilla, bonito y barrilete. 

Elaborados 	de atfin 

El atfin desembarcado en Ecuador es 
destinado principalmente a conservas 
y fresco congelado. Las principales 
plantas procesadoras y frigorIficos se 
encuentran instalados en Manta, otros 
de menor importancia estfgn en 
Posorja, Santa Rosa, Chanduy y 
Monteverde. 

Existe una 	 tendencia a incrementar la 
producci6n 	 de fresco congelado. La 
utilizaci6n de los desembarques para 
el perlodo 1974-1987 constan en la 
Tabla No. 43. 

Cuvi y Urriola (op. cit. 80) mencionan 
que entre 1981 y 1986 el precio del 
atin se ha reducido a la mitad. En 
1981 la tonelada de at~n, precio FOB 
Manta, se cotizaba en 1.200 d6lares, 
en Enero/86 los precios oscilaban entre 
600 y 800 d6lares la tonelada. Los 
valores constan en la Tabla No. 44. 

Los valores indican una clara calda en 

TABLA 43. Utillzaci6n de desembarques (atfln) 

Vivo, seco Vivo, seco 

APIos Total Enlatados Congelados Harina (industrial) (artesanal) 

1974 19.382 6.617 12.750 

1975 28.286 9.038 19.23B -

1976 20.000 5.615 13.904 271 
1977 23.914 7.270 16.634 -

1978 22.676 9.907 12.759 -

1979 33.974 11.159 22.81C -

1980 26.677 11.023 11.614 4.000 
1981 33.259 26.821 6.400 -
1982 32.065 26.387 5.473 -

1983 23.671 15.317 8.306 -
1984 50.725 28.605 22.015 -
1985 49.304 22.2B9 26.962 -

1986 59.204 27.098 31.522 34 
1987 51.166 24.456 26.687 18 

Total. 474.303 231.502 237.074 4.323 

- 15 
- 10 
- 210 
- 10 
- I0 
- 5 

- 40 
- 38 
- 205 

- 48 

- 105 
- 53 

- 550 
- 5 

- 1.304 

FUENTES: Instituto Nacional de Pesca (1974-1980); Direcci6n General de Pesca (1981-1987)
 
ELABORACION: Fundaci6n Maldonado
 

TABLA 44. Valores en d6lares americanos por tonelada exportada de 
acuerdo a valores FOB 

1981 


Enlatados 3.667 

Congelados 1.095 

FUENTE: 	 Cuvi y Urrlola 
Productos del 

1982 


3.262 

877 


(1986). Pesca, 
Mar en Ecuador 

1983 	 '984 1985
 

3.019 	 2.439 2.345
 
743 597 607
 

Acuacultura e Industrializaclfn de 
en los aflos 80. 
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los precios, tanto en conservas como d6cada del 70 eran de madera con 
en congelados. El fresco congelado esloras de 8 a 10 metros y construtdas 
posteriormente es procesado en plantas por carpinteros navales locales. En los 
conserveras de otros palses. La Gltimos 5 aI'os se ha producido un 
elaboraci6n de enlatados tlene un desarrollo tecnol6glco con la 
mayor valor agregado y por lo tanto construccl6n de embarcaclones de fibra 
es de mayor interns nacional. de vidrio con esloras de 6 a 10 

metros. El 6xito de estas 
embarcaciones en cuanto a disefo y

Las pesquerfas del picudo, del dorado, ventajas comparativas con las de 
del tibur6n y otras especies madera (disminuci6n cn costos de 

maptenimiento, maycr vida 6til, etc.),
Las especies picudo negro, bandcr6n, ha hecho que los pescadores prefieran 
pez espada y otras afines tienen un a las de fibra. 
patr6n de comportamiento migratorio 
similar a los tfnidos. Las mayores Los artes de pesca que se utilizan para
6reas de abundancia son el Pacifico la captura de estas especies son el 
Centro-oriental y el Pacifico Centro- palangre ("long line" o espinel) y redes 
occidental. En Ecuador Ia principal de enmalle. Tambi6n se utiliza la linea 
zona dc pe-ca se localiza frente a de mano. De carnada en los anzuelos 
Manabi. El mejor periodo corresponde se utiliza preferentemente filetes de 
a los meses entre Septiembre y Marzo. sardina salados o de otras especies 

pekfigicas pequeflas. 
Otra pesqueria de importancia a nivel 
artesanal es el dorado. Al momento El viaje de pesca generalmente tiene 
se desconoce la existencia de algfn una duraci6n de un dtay en algunas 
tipo de estudio para la zona de ocasiones mis de un dia, dependiendo 
Ecuador. de la distancia al caladero y de la 

abundancia de la pesca. La operacl6n 
Tambi~n, frente a todo el litoral se realiza hasta las 50 millas nfuticas, 
ecuatoriano se realiza la captura de las embarcaciones no cuentan con 
tortugas marinas, especies que cumplen ningOn tipo de ayuda a la navegaci6n, 
un ciclo migratorio en el Pacifico. ni sistema adecuado de mantenimiento 

y manipuleo de la captura. 

El tibur6n es, finalmente, otro recurso Con la excepci6n de algunos afios de 
de gran importancia. Se lo captura a captura relevante del dorado, la pesca
lo largo de toda la costa ecuatoriana industrial aporta en general menos del 
durante todo el ano. Las principales 10% de los desembarques en estas 
especies capturadas son toyo, cachona, especies, por lo tanto esta pesquerla 
cornudo, martillo y gata. puede ser considerada como una 

actividad preferentemente artesanalLa flota dedicada a esta captura es (op. cit. 83).
 
eminentemente artesanal. Se concentra
 
en las caletas de San Mateo, Manta,
 
Santa Rosa, Puerto Bolivar. Elaborados
 

La flota palangrera japonesa y coreana El picudo, el dorado y una parte del
 
actualnente en operaci6n, bajo tibur6n son destinados para consumo
 
contrat, de asociaci6n, realiza tamblin humano directo en estado fresco. Otra
 
una apreciable captura de estos parte del tibur6n y la tortuga se
 
recursos. comercializan como congelado y/o seco
 

salado. El tibur6n es utilizado 
integralmente. De las aletas se obtieneEmbarcaclones y artes de pesca la fibra de aleta o bien las aletas y 
colas son secadas al sol para su

Las embarcaclones hasta fines de la exportac16n a mercados orlentales. 
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Tambifn se reporta la exportaci6n de 
pieles hasta 1982. 

La tortuga es otro animal que se est5 
utilizando integralmente como 
congelada o seco salada, es exportada 
principalmente a M6xico. En la 
modalidad de seco salado so utiliza sus 
aletas y piel. Su caparaz6n 
ocasionalmente es utilizado en la 
elaboraci6n do "souvenirs". 

En observaciones personales (Zapata, 
Fierro y estudiantes do ESPOL), 
durante 1986 so apreci5 desembarques 
de tortuga en San Mateo, Manta y en 
La Libertad. En Manta se tiene 
conocimiento de 2 plantas que procesan 
tortugas. 

La pesqueria del camar6n 

La captura comercial del camar6n se 
realiza en todo el litoral hasta los 60 
metros de profundidad. La captura del 
camar6n abarca una amplia variedad 
de especies N tamaflos, en algunos 
casos desde su estado larvario hasta 
el de reproductor (P., vannamei y P. 
stylirostris). 

MacPadden (op. cit. 75), en base a 
informaci6n de entrevistas realizadas 
a capitanes de barcos (1974-1984), 
determina que los mayores indices de 
capturas so registran entre Abril y 
Agosto. 

Dado el ciclo biol6gico do estas 
especies, el fen6meno de El Nifio 
tendria gran influencia sobre estas 
poblaciones debido a que sit ciclo de 
desarrollo se ve favorecido por Ia 
abundancia de Iluvias durante Ia 
ocurrencia del fen6meno. Esto parece 
demostrar la abundancia de larvas y 
el significativo incremento de las 
capturas durante el evento 1982-1983. 
En camblo durante los perlodos frtos 
o "antlnlio" se reporta una escasez de 
larvas (1985) y se observa un 
decalmlento en Ia captura de Ia flota 
(MacPadden, op. cit, 75). 

El INP es una de Ins Instltuclones que 

mis investigaci6n desarrolla sobre 
camarones. 

La flota camarovera y c6mo opera 

La flota industrial se compone de 
unidades denominaoas arrastreros de 
doble aparejo, tipo Florida. Los buques 
tienen motores con potencia desde 190 
hasta mfis de 500 HP y SU eslora 
fluctfia entre los 10 a 25 metros, el 
casco se construye de madera 
(construcci6n nacional), acero y fibra 
de vidrio; los varaderos y astilleros 
nacionales al momento son capaces de 
dar un servicio de mantenimiento y 
reparaci6n a esta flota y varias 
empresas cuentan con sus propios 
varaderos. Los principales puertos base 
son: Guayaquil, Posorja, Playas, La 
Libertad, Salango, Manta y Esmeraldas. 

Se tiene conocimiento que algunas 
embarcaciones cuentan con ecosonda 
y equipos de ayuda a la navegaci6n 
como el radar. 

A nivel industrial so encuentra 
operando una embarcaci6n de 50 
metros de eslora, dedicada a la captura 
de camar6n de profundidad. Como arte 
de pesca utiliza trampas de diseio 
c6nico las que son caladas a modo de 
palangre de trampas. 

A nivel artesanal Ia captura de adultos 
(para laboratorios de producci6n de 
larvas) se realiza con redes de 
trasmallo en profundidades de hasta 
30 metros. La faena de pesca es 
nocturna. La red tiene 
nproximadam3r-te tin metro de altura 

y la longitud varfa de acuerdo al 
nfmero de patios que tenga el 
pescador. Las embarcaciones utilizadas 
son canoas, lanchas de madera o botes 
de fibra de vidrlo con esloras de 6 a 
10 metros, accionadas con motor fuera 
de borda de 45 a 75 HP, Al momento 
no se tiene un estudio que entregue 
las especlflcaclones t.cnlcas mis 
prectsas de los artes de pesca y las 
embarcaclones. 

Para 1972 el nfmero de barcos de 



139 

arrastre Ilegaba a 276, pero 3 afios y en la actualidad son explotados
despu~s declin6 a 250 y a 230 en parcialmente como componentes 
1982. La estabilidad de la captura secundarios de la pesca de camar6n 
sugiere que a m~diados de los afios 70 hasta los 60 metros de profundidad. 
la pesca de camar6n habrfa Ilegado a No se conoce con precisi6n el volumen 
su edad madura, que el recurso estaria de las especies capturadas por los 
ya en la plenitud de la explotaci6n y buques camaroneros, las cuales son 
la flota oscilando alrededor de su comercializadas en lanchas y canoas. 
mfximo. En la Tabla No. 45 se aprecia 
la flota camaronera entre 1985-1987. Un estudio reciente (85) indica la 

abundancia y distribuci6n de las 
TABLA 45. Flota camaronera especies demersales para todo el 

litoral ecuatoriano. En general se 
realiza una estimaci6n de biomasa de 

Barcos TRN Capturas* 78 mil toneladas m~tricas de las cuales 
22 mil corresponden a peces de buena

1985 249 5.601 8,6 calidad, 36 mil a gallinetas y 3 mil 
1986 249 5.411 13,1
1987 266 5.522 15,4 a peces no utilizables; esto en un "3rea 

total de 17.221 kil6metros cuadrados. 
M*)r~n millones de libras sin cabeza La zona del Golfo de Guayaquil es el 
FUENTE: Direcci6n General de Pesca 5rea de mayores rendimientos con un 
ELABORACION: Camara de Productores de Camar6n promedio de 9,6 toneladas mgtricas por 

kil6metro cuadrado. 

En la pesquerla de peces demersalesMacPadden (op. cit. 75) seilala que a participa tambign un importante grupo 
pesar de que los datos disponibles no de pescadores artesanales que operan 
son del todo confiables, se aprecia una con redes de enmalle, palangre y Itneas 
tendencia hacia la disminuci6n de la de mano, utilizando desde 
captura a partir de 1977, excluyendo embarcaciones construidas con palos 
los periodos afectados por El Nifio, lo de balsa que se desplazan a vela, hasta 
que puede deberse a sobrepesca o lanchas de fibra de vidrio propulsadas 
cambios ecol6gicos mis que a efectos con motor fuera de borda con un rango
ambientales de corto plazo. de eslora aproximado de 4 a 8 metros. 

los En general, estas embarcaciones noSe estima que el 661% de 
utilizan sistemas de mantenimientodesembarques se realiza en Guayaquil,

deserne Ese ralia en Guayaquen 	 para la pesca, la cual es almacenadaun 240 en Esmeraldas y un 7,50 en 	 en la playa en cajas para su posteriorManta y Bahia de Caraquez. 	 transporte con hielo picado. 

MacPadeen (op. cit. 75) sefiala para De acuerdo a los desembarques, las 
1984 composiciones de capturas del 
64% de P. vannamei en la zona Palmar demersales pecesprincipales especiesdurante cide pertodo 1981
-Atacames considerando como captura 1985 son: bagre, berrugate, corvina, 
total a 3 especies de camar6n blanco cherna, ienguado, pargo, perela y 
(P. vannamei, P. stylirostrls y P. robalo, conforme se aprecla en la 
occidentalls). Mientras que para el Tabla No. 46. 
Golfo de Guayaqull la composlci6n es 
de 50% para P. occldentalls, 30% P. 
styllrostris y 25% para P. vannamel. Langostas, calamares y otros recursos 

Otras pesquerlas demersales (pesca 	 Arrlaga (86) seflala que la produccl6nacorpaflante) 	 de langostas se estlma en unas 250 
toneladas m(trlcas anuales, 

provenlentes de la pesca en la zonaLos peces demersales se dlstrlbuyen de Chanduy, El Real, Anconcito, Santa 
a Io largo de toda Ia costa ecuatorlana Rosa-Salinas, donde operan unas 32 
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TABLA 46. Desembarques de las principales especies demersales 

Especies 


Bagre 


Berrugate 


Corvina 


Corvina peladilla 


Corvin6n 


Cherna 


Huayaipe 


Lenguado 
Pargo 


Perela 


Robalo 


I: Industrial
 

A: Artesanal
 

1981 1982 1983 1984 1985 

I A I A I A I A I A 

- 966 - 605 - 723 - 904 7 680 

- 1.573 - 1.573 - 1.590 - 1.621 1 1.421 
0 2.690 10 750 5 723 6 985 15 1.242 

35 76 - 361 - 364 14 331 45 352 

- - - 193 - 120 - 115 33 124 

- 1.979 - 1.398 - 1.183 - 1.344 6 1.241 
- 409 - 17 - 35 - - - -

3 1.170 - 1.360 2 1.299 - 1.331 6B 1.956 
85 2.126 4 1.300 - 1.583 230 1.636 100 1.596 

- - - - - 1.264 - 1.118 - 768 

- - 668 - 478 - b2 - 582 

FUENTE: Zapata y Fierro (1987). Diagn6stico del Sector Pesquero y Camaronero
 

embarcaciones langosteraF artesanales, 
asi como do las lslas Gal5pagos. Desde 
1966 el INP ha recomendado la 
prohibici6n do pescar langostas con 
tallas inferiores a los 25 centimetros, 
Io cual se mantiene lasta la fecha. Sin 
embargo, se considera que hay 
sobrepesca en estas especies y que no 
se respeta la limitaci6n de tallas. 

La pesqueria de moluscos es una 
actividad netamente artesanal que 
captura unas 20 especies, siendo las 
mis importantes: concha prieta, 
mejillones, ostiones, almejas, caracol 
o churo. La estimaci6n de los 
desembarques es imprecisa, 
manteni6ndose una cifra d- unas 4 mil 
toneladas mtricas, conforme aparece 
por varios ai'os en los Anuarios 
Estadisticos de la FAO. 

Entre los moluscos debe menclonarse 
los calamares (Dosidlcus gigas, 
Omastrephes bastrani, Symplectoteutls 
oualanlensls), cuyos desembarques no 
se conoce con exactitud. Herdson (op. 
cit. 85) ha estimado unas 84 toneladas 
m6trlcas por ofo. Los trabajos de 
exploracl6n Ilevados a cabo por el INP 
(1978-1979) con t&:nlcos japoneses 
Indlcan una alta blmasa de calamares 
en aguas ecuatorlanaa. Laia 

estimaciones proporcionadas por la FAO 
para todo el Pacifico Sudeste sefalan 
un potencial de unas 440 mil toneladas 
metricas. 

Sobre las tortugas marinas no hay 
registros estadIsticos de los 
desembarques. El Bi6l. Mario Hurtado 
ha estimado que se captura unas 10 
mil tortugas por afio, sobre la base de 
una pesca de 20 a 40 unidades por dia 
y operaciones de 20-40 dias al nies 
(op. cit. 86). 

Ecuador no ha explotado mamiferos 
marinos, especies que se encuentran 
ahora bajo sistemas de protecci6n 
internacional. Arriaga menciona la 
existenia de buenas densidades de 
observaci6n de grandes mamiferos, asT 
como la captura Incidental de pequeios 
mamfferos que ocurre en la pesca del 
atfin con buques cerqueros.
 

Sobre las algas marinas, no hay 
suflclente lnformaclin en el Ecuador 
ni explotacl6n comercial alguna. 

Informaclin complementarla 

Las estadIstlcas para el sector pesquero 
no tienen valores muy preclsos en 
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cuanto a empleo generado, consumo El estado de resultados del sector 
interno, captura y otros aspectos. pesquero para los anos 1943 1986, 

muestra sin embargo una situaci6n de 
La Subsecretarla de Recursos consistentes pCrdidas (ver Tabla No. 
Pesqueros, el Instituto Nacional de 49). 
Pesca y la Direcci6n Generl. '- la 
Marina Mercante, Ilevan para algunos En cuanto al mercado interno, el 
casos estadisticas paralelas, con consumo nacional no se increment6 
diferencias que no son explicables. significativamente desde 1974. La 
Adicionalmente, si se compara datos estadistica es poco confiable en esta 
de fuentes nacionales con fuentes 5rea y no es posible hacer 
oficiales del exterior (exportaciones a sefialamientos detallados. Arriaga (op. 
Estados Unidos por ejefnplo), las cit. 86) menciona que en los Gltimos 
diferencias tambi6n son grandes. El 20 afios el consumo percdpita ha 
sistema de registro estadistico de Ia permanecido entre 4 y 5 kilogramos. 
actividad pesquera del INP se unific6 
reci6n en 1984 con el de la DGP. La flota pesquera en operaci6n se 

muestra en la Tabla No. 50. En 1981 
los 6 buques atuneros que operaban en 

La informaci6n originada en Censo es nuestras aguas tenTan casi el doble de 
vieja (1971) y esta muy desactualizada. TRN que los 725 buques de nuestra 

flota artesanal. Las caracteristicas de 
De acuerdo al censo Ie 1971, el 5% la flota se muestra en las Tablas Nos. 
de la PEA del pals trabajaba en el 51 v 52. 
sector pesquero. A las actividades 
artesanales correspondia el 96% y a La estadistica sobre las empresas 
la pesca industrial y actividades pesqueras clasificadas en Ia DGP cubre 
relacionadas el -1%.En total, el sector el perlodo 1975-1985. En total estfn 
ocupaba 10.152 personas. registradas 186 empresas. Esmeraldas 

tiene 5, Manabi 33, Guayas 133, El Oro 
Para 1986, Cuvi N Urriola (op. cit. 80) 8 y en otras provincias existen 7. 
proponen como probable distribuci6ti 
del empleo los datos mostrados en Ia De Ia estadistica sobre desembarques 
Tabla No. 47. y utilizaci6n de los recursos pesqueros 

cubre el periodo 1974-1986 se establece 
9 7 Cuvi v Urriola (op. cit. 80) comparando que el ,6% corresponde a peces, el 

13 empresas que congelan atfn, 10 1,7 a crustfceos (excluTdo camar6n de 
enlatadoras de atfin v 18 que enlatan piscina) y el 0,7 a moluscos. 
pinchahua v macarela, concluyen que 
las actividades de la industria El principal uso de Ia pesca es la 
pesquera, corresponden a una estructura harina, de las 7.363.000 toneladas 
oligop6lica. En el caso analizado, 2 m6tricas de peces, el 78% se destin6 
producen el 60% del atfn congelado, a ese fin. En t6rmlnos generales, de 
casi el 80% del atGn enlatado y sobre cada 4 toneladas de pescado, se 
el 18% de enlatados de macarela y obtlene una de harina. La partlcipacl6n 
pinchahua. SI se considera las 7 como insumo para harina por tipo de 
empresas m6s importantes del sector, pescado consta en la Tabla No. 53. 
se encuentra que 4 producen sobre el 
83% de congelado, 3 sobre el 88% del Del total de las capturas en el c~tado 
atGn enlatado y 5 sobre el 781/o de perlodo, 413.150 toneladas m~tricas 
conserva de plnchahua y macarela. tlenen utlllzacl6n artesanal (5,5%) y 

su comerclallzacl6n se reallza en el 
En general, el valor de las mercado Interno prlncipalmente bajo 
exportaclones pesqueras ha tenldo un Ia modalldad fresco. Para 1986 Ia clfra 
comportamlento ascendente estable en es de 27 mil toneladas m~tricas 
los Oltlmos 20 alos, como se ve en Ia aproxlmadamente. 
Tabla No. 48. 
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TABLA 47. 	 Dlstribuci6n del empleo en el sector 
pesquero
 

No. de 
Activldad 	 personas 

Subsector 	artesanal 10.000 
Industria de 	 procesamlento 6.000 
Procesamiento artesanal 	 2.000 
Flota pesquera 	 5.000 

Total 	 23.000
 

FUENTE: 	 Cuvi y Urriola (1986). Pesca, Acuacultura 
e lndustrializaci6n de Productos del Mar 
en Ecuador en los aflos 80 

TABLA 48. 	 Valor de las exportaciones del sector 
pesquero (en miles de d6lares) 

1 2 
Industrial 

Afios Piscfcola Maritima Total pesca 

1965 2.984 1.224 4.208 
1966 2.751 1.060 3.811 
1967 3.217 1.428 4.645 
1968 3.620 1.208 4.828 
1969 4.834 1.411 6.245 
1970 4.046 1.468 5.514 
1971 9.584 3.584 13.168 
1972 16.312 3.097 19.409 
1973 14.999 6.138 21.137 
1974 18.561 8.067 26.628 
1975 24.841 6.863 31.704 
1976 30.268 12.212 42.480 
1977 36.768 19.743 56.511 
1978 36.325 25.420 61.745 
1979 51.130 28.139 79.269 
1980 91.823 73.658 165.481 
1981 104.241 53.300 157.541 
1982 130.634 76.089 206.723 
1983 178.291 27.134 205.425 
1984 164.911 64.011 228.922 
1985 165.877 97.217 263.094 
1986 313:368 72.516 385.884 

1. AtOn, pescado, camar6n 
2. Elaborados de productos del mar. 
FUENTE: 	 Banco Central del Ecuador: Anuario 1, 

1978, afios 1965-1975; Anuario 9, 1986, 
alios 1976-1982; Boletfn mensual 1599, 
t'los 1983-1986.
 

ELABORACIGN: Fundac16n Maldonado 
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TABLA 49. Estado de resultados del sector pesquero (en miles de sucres) 

Rubro 1983 1984 1985 1986 

Ventas brutas 6.637.127 1.810.539 16.677.738 32.391.967 
Costo de ventas ( 1.937.332) 2.375.177) (4.050.018) (9.501.692) 
Costo de producci6n ( 4.040.054) 8.033.444) (11.902.927) (18.809.700) 
Gastos de ventas ( 116.942) 218.828) ( 310.987) (' 554.254) 
Gastos administrativos ( 425.701) 914.490) (1.373.979) (2.167.659) 
Gastos financieros ( 496.430) 1.086.839) (2.074.814) (3.236.103) 
Ingresos no operacionales 345.683 767.991 1.568.655 1.858.086 
Gastos no operacionales C 129.121) 146.584) 249.884) ( 688.691) 
Impuesto N 15% ( 21.295) 79.720) ( 52.539) ( 169.069) 

Utilidad (p6rdida) 
del ejercicio ( 184.065) ( 276.552) (1.768.755) ( 877.115) 

FUENTE: Corporaci6n Financiera Nacional (1988). An5lisis del Sector Pesquero 

TABLA 50. Flota pesquera en operaci6n 

Tipo de flota y 19B1 1982 1983 1984 1985
 

especies que captura B/P TRN B/P TRN B/P TRN B/P TRN B/P TRN
 

Total 1.150 18.292 1.305 20.301 1.760 23.406 1.613 23.816 1.846 24.667 

Industrial 425 17.427 460 19.360 484 21.949 500 22.362 494 22.848 

Nacional 410 14.790 449 17.507 467 19.179 478 18.195 477 19.531 

Atunera 50 4.693 56 5.440 57 6.564 56 5.074 54 6.469 

Camaronera 227 5.096 230 4.981 250 5.516 265 5.988 249 5.601 
De pesca blanca 132 4.972 162 7.057 58 2.820 83 3.261 107 3.701 

Pinchaguera - - - - 101 4.250 71 3.831 65 3.726 

Langostera 1 29 1 29 1 29 3 41 2 34 

Asociada 15 2.637 11 1.853 17 2.770 22 4.167 17 3.317 

Atunera 6 1.544 10 1.815 16 2.732 19 3.790 14 2.839 
Camaronera - - - - - - - - 1 153 

P-cca blanca 7 959 - - - - 2 339 1 188 

Sardinera 2 134 1 38 1 38 1 38 1 137 

Artesanal 725 665 845 941 1.276 1.457 1.113 1.454 1.352 1.619 

Camaronera 128 186 90 133 217 227 184 252 102 185 

Pesca blanca 558 647 681 739 1.022 1.196 865 1.048 1.164 1.560 

Langostera 39 32 74 69 37 34 34 42 34 39 

Larvera (cemar~n) - - - - - - 30 112 15 35 

No especificada .. 37 

B/Pt Embarcaclones pesqueras
 

TRN: ToneleJe de Registro Nato
 
FUENTE: 0irecci~n General de Pesca (permisos de peace otorgados por las Inspectories)
 

ELABORACION: Fundaci6n Maldonado
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TABLA 51. Caracterfsticas de la flota pesquera industrial 

Sardineros 

Caracteristicas 

Atuneros 

No. % 

pesca blanca 

No. % 

Camaroneros 

No. % 

Total 

No. % 

AIo de construcci 
6 
n 

1941-1950 

1951-1960 

1951-1970 

1971-1975 

1976-1080 

1981-1986 

Sin informac16n 

2 

19 

14 

10 

1 

5 

4 

37 

27 

20 

2 

10 

2 

6 

39 

35 

43 

34 

11 

1 

4 

23 

21 

25 

20 

6 

22 

156 

22 

33 

16 

9 

63 

9 

13 

6 

2 

30 

214 

71 

86 

51 

16 

0 

6 

46 

15 

18 

11 

3 

Material del casco 

Madera 

Acero 

,-rade vidrio 

17 

34 

33 

67 

54 

113 

3 

32 

66 

2 

249 100 320 

147 

3 

68 

31 

1 

TRN 

Hasta 20 tons 

21- 40 

41-100 

101-150 

151-200 

201-300 

301-400 

Ms de 400 

29 

8 

6 

2 

5 

1 

57 

16 

12 

4 

10 

2 

68 

32 

50 

19 

1 

40 

19 

29 

11 

1 

102 

141 

6 

41 

57 

2 

170 

173 

85 

27 

7 

2 

5 

1 

36 

37 

18 

6 

1 

0 

1 

0 

Autonomla 

1- 4 dias 

5- 9 

10-29 

30-49 

50 o m~s 

Sin informaci6n 

6 

3 

15 

24 

3 

12 

6 

29 

47 

6 

132 

10 

10 

16 

2 

78 

6 

6 

9 

1 

53 

3 

193 

1 

21 

1 

78 

0 

191 

16 

218 

40 

5 

1 

41 

3 

46 

9 

1 

0 

Artes de pesca 

Red de cerco 

Otras 

42 

9 

82 

18 

154 

16 

91 

9 249 100 

196 

274 

42 

58 

Sistemas de conservaci6n 

Mecfnica 

Hielo 

Sin informaci6n 

3B 

11 

2 

75 

22 

4 

24 

141 

5 

14 

83 

3 

139 

110 

56 

44 

201 

262 

7 

43 

56 

1 

Fuerza del motor 

Hasta 49 HP 

50- 1L 

101- k 3 

201- 450 

451- 600 

601-1.000 

MPlsde 1.000 

Sin informaci6n 

16 

7 

16 

10 

35 

14 

31 

20 

4 

6 

38 

62 

41 

14 

5 

2 

4 

22 

36 

24 

6 

3 

2 

25 

208 

12 

2 

1 

10 

84 

5 

1 

4 

8 

63 

288 

60 

30 

10 

7 

1 

2 

13 

61 

13 

5 

2 

1 

Velocidad 

Hesto 7 nudos 

8- 9 

10-11 

14 

24 

27 

47 

28 

69 

32 

16 

52 

i6 

49 

189 

9 

20 

76 

4 

77 

292 

a5 

15 

62 

14 
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12 y mfs 13 25 12 7 
Sin informaci6n 9 5 2 1 

25 
11 

5 
2 

Tripulaci6n 
3- 5 personas 14 8 242 97 
6-11 65 38 5 2 

12-20 45 88 82 48 1 0 
Me de 20 4 8 6 4 
Sin informaci6n 2 4 3 2 1 0 

256 
70 

128 
10 
6 

54 
15 
27 
2 
1 

Total emba-caones 51 100 170 100 249 100 470 100 

FUENTE: Corporaci6n Financijra Nacional (1988). An5lisis del Sector Pesquezo 

TABLA 52. Flota extranjera asociada (1986) 

Empresas y Especles que 
barcos pesqueros Bandera captura TRN 

PROANPROMAR 
TENYU MARU No. 38 Japonesa Atn 142 
SHOEI MARU No. 38 Japonesa Atfn 152 

CONSEMAR 
ISOMAE MARU No. 11 Japonesa AtOn 163 
SHOE[ MARU No. 7 Japonesa Atin 172 
SHOEI MARU No. 61 Japonesa Atfin 154 

INPECA 
NANKAY MARU No. 28 Japonesa Atin 146 
NANKAY MARU No. 118 Japonesa Atn 209 

PESPACA 
SASANO MARU No. 17 Japonesa Atin 156 
HOSEI MARU No. 58 Japonesa Atin 178 
EIJU MARU No. 58 Japonesa Atrin 161 
SASANO MARU No. 33 Japonesa Atin 173 
HOSEI MARU No. 68 Japonesa Atin 197 
SASANO MARU No. 7 Japonesa Culamar 181 

TRANSMARINA 
HOSEI MARU No. 7 Japonesa AtOn 116 

INEPACA 
AMERICAN EAGLE EE.UU. Atin 459 
GRENADIER EE.UU. Atin 459 

CONSERVAS ISABEL 
ISABEL V Espaflola Atin 490 

INCOPES 
CALOMEX 101 Coreana P. blanca 188 
SEISHO Panamefha Atn 86 

NIRSA 
M. CRISTINA Panamefa Sardlna 137 

FUENTE: Corporaci6n Financlera Nacional (1988). Anflisis del Sector 
Pesquero
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TABLA 53. 	 Usos de las diversas especies en la elaboraci6n de harina (en miles de 
toneladas) 

1974 1975 1976 1977 1976 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1966 Total % 

1 3 17 44 15 66 52 144 218 248 36 375 655 604 2.477 43,27
 

2 34 78 109 169 163 201 199 255 202 40 81 126 10n 1.757 30,70
 

3 24 55 40 114 79 16 12 6 3 1 24 4 
 26 40t 7,06 

4 7 6 25 20 74 23 24 55 20 9 212 530 81 1.086 18,97 

5.724 100,00Total 

1. Pinchagua, sardina; 2. Macarela; 3. Chuhueco; 4. Otros.
 

FUENTES: Instituto Nacional de Pesca (1974-1980); Direcci6n General de Pesca (1981-1986)
 

ELABORACION: Fundaci6n Maldonado
 

Las Figuras Nos. 31 y 32 muestran las 
zonas de pesca industrial y los puertos 
artesanales. 

INDUSTRIA 

Evoluci6n y 	 perspectivas 

La manufactura nunca fue una 
actividad de primer orden en la costa. 
Sin embargo, merece destacarse: 

- El apogeo 
Guayaquil 

de los Astilleros 
(1600-1750). 

de 

- La importante producci6n 
de cigarrillos y tabacos en 

artesanal 
la 

segunda mitad del siglo XVIII que 
cubria las necesidades internas y del 
mercado peruano. En 1793 la ffibrica 
de cigarrillos de Guayaquil manufactur6 
12 millones 	 de cigan'illos para el 
consumo dentro de la Gobernaci6n (op. 
cit. 6). 

- La producci6n de sombreros de paja 
toquilla que en el siglo XIX 

constituy6 la principal rama de 
manufactura del Ecuador y durante 
muchos afos fue el segundo producto 
exportable del pals, despu~s del cacao 
(op. cit. 10). 

- El desarrollo de los ingenios 
azucareros en Yaguachi-Milagro y 

la implantaci6n de varias fibricas de 
blenes de consumo en Guayaqull (1875
1925). 
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A inicios del siglo actual se sostenia Algunos hechos posibilitaron el 
que "el desarrollo industrial de la desarrollo de la industria a partir de 
Repriblica ha sido muy lento. La falta los afios 50. 
de capitales y la falta de la necesaria 
protecci6n del Estado han sido laL, dos a) La riqueza que gener6 el banano 
causas principales que han detenido SU permiti6 que parte del capital 
desenvolvimiento" (op. cit. 13). acumulado se transfiriera hacia la 

industria; 
Al hacer un balance do o que existla
 
para entonces tambin se menciona los b) El negocio bananero ensanch6 el
 
ingenios azucareros, la destilaci6n de mercado interno, por el
 
aguardiente de caria, la fabricaci6n de mejoramiento econ6mico de los
 
cerveza, la ftibrica do cigarrillos "El sectores medios y 'u ampliaci6n de las
 
Progreso" en Guayaquil, Ia industria relaciones ,alariales y de leg
 
del tejido tie sombreros de paja (atin actividades comerciales urbanas;
 
cuando es s61o manual, puede
 
considerarse quo es la innis grande y c) El apoya estatal, especialmente en
 
la mils importante ie todas en el 1o crediticio a las ramas
 
pals), f~bricas de chocolate, galletas productoras de bienes de consumo, y,
 
y confites, f5brica mnecfnica do
 
calzado, ftibrica de f6sforos, aserrios, d) La promulgaci6n de la Ley de
 
f-bricas de hielo y gaseosas, entre ias Fomento Industrial.
 
m5s signiticativas (op. cit. 13). 

A inicios de la decada del 50 se 

En los afnos 30-40 Ia agroindustria de instal(, especiahlente en Guayaquil, 

la cafia y del arroz son los m'is varias ftbricas productoras de bienes 

importantes aportes al desarrollo de consumo como licores, alimentos, 

manufacturero de la costa, junto a las textiles, jabones, etc. A mediados de 

ftbricas de cemento, medicinas, esa misma d~cada se instal6 f~bricas 

alimentos, cigarrillos y bebidas. productoras de bienes intermedios como 
materiales de construcci6n, neum~ticos, 

Entre 1900 y 1950, no se puede oxigeno, acetileno, envases de cart6n 

detectar dosarrollo significativo do la y hojalata, pinturas, cables, etc. 
industrializaci6n. No existi6 un proceso 
general de modernizaci6n. Las En los afios 60 con la dictadura militar 
instalaciones eran precarias. La so sent6 las bases para el desarrollo 
actividad artesanal era Io mtis de la industria ecuatoriana asociada 
importante, sobre todo en !a a las multinacionales, especialmente 
configuraci6n ocupacional. En 1950 el en la provisi6n de materia prima y 
90% do la PEA del sector transferencia tecnol6gica. En dicha 

manufacturero correspondi6 a d6cada el desarrollo industrial tiene 
artesanilas, 30 aos despucs la una tasa promedio anual del 7%, con 

participaci6n vari6 al 7011. Do tin total una aportaci6n al PIB alrededor del 

de 222 mil artesanos en 1976, el 75% 15% y absorbiendo el 70% de las 
eran hombres. Clasificadas las importaciones del pals. 
artesanias entre las de taller y las 
dom6sticas, 76 mil personas trabajaban Los afhos 70 fueron los de mayor 
en talleres (87). crecimiento del sector industrial. A 

precios corrientes, el valor del PIB 
Esta realidad se comprob6 con nitidez manufacturero, exclulda la reflnacl6n 

deen el primer c nso industrial de 1955. de petr6leo, pas6 de 6.372 millones 
Para ese ai'o la industria fabril, sucres en 1970 a 44.433 en 1979, con 

exclulda la artesanla, s6lo ocupaba el un aporte del 18,2 y 18,8% 
2,3% de la PEA del pals y producia respectivamente (88); la productlvldad 

aproximadamente el 9% del ingreso se cuadruplic6 entre 1972 y 1979 y la 

nacional. tasa de crecimiento anual promedlo 
para la d6cada fue alrededor del 10%. 
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A partir de los afros 80 es evidente 
la crisis que soporta la industria, 
profundizindose con el encarecimiento 
de los bienes importados, la calda de 
los precios del petr6leo, el reducido 
mercado interno altamente afectado 
por el desempleo y subempleo, la 
incapacidad para ganar mercados 
inturnacionales y la imposibilidad de 
contar con la sobreprotecci6n que le 
brind6 el Estado en los ahios 70. 

La Legislaciin para el desarrollo 
industrial entre 1964 y 1986, consta 
en la Tabla No. 54. 

A nivel r.pcional, el ritmo de 
crecimiento de los afhos 70 que registr6 
el sector m,nufacturero perdi6 
dinamismo en los afos 80, 
experimentando en 1983 una 
disminuci6n en su volumen de 
producci6n. A criterio del Banco 
Central (op. cit. 35) la caida estimada 
en 5,6%, respecto a 1982, es el 
resultado del agravamiento de las 
condiciones en que se desenvuelven 
pricticamente todas las subramas 
industriales, siendo particularmente 
notable la contracciin del volumen de 
producciin de las empresas productoras 
de carnes y pescado elaborado (20%), 
madera y productos de madera y 
muebles (13%), fabricaci6n de papel, 
imprentas y editoriales (10%), y de 
productos met'licos, maquinarias y 
equipo (10%). 

En la opini6n de los empresarios tres 
habian sido los factores negativos: 

- La escasez de materias primas 

(nacional e importada); 


- La sensible contracci6n de la 

demanda interior y exterior; y,
 

- Los problemas financleros de las 


empresas (op. cit. 35). 


En el blenlo 1985-1986 la sltuact6n de 
la industria se ha vuelto mis crItlca 
porque a mfs de los factores 
enumerados se suma las altas tasas de 
lnterfs (36-38%) y el mayor costo del 
d6lar. SegOn datos oficlales, las tasas 
de crecimlento del sector Industrial en 

el quinquenio 1982-1986 han sido 
negativos, y el valor del PIB del sector 
apenas alcanz6 los niveles de 1980, a 
precios constantes de 1975. 

En general, el esquema de 
industrializaci6n adoptado por el pals 
corresponde al de la sustitucion de 
importaciones y, en lo fundamental, 
sus caracteristicas son comunes a las 
del resto de palses latinoamericanos: 
el proceso se inicia con la producci6n 
de bienes de consumo que eran los mis 
ficiles de producir, en este sentido el 
proceso gener6 un desplazamiento del 
sector artesanal que abastecia al 
mercado interno, lo que implicaba un 
desplazamiento de la mano de obra, 
que en menor cantidad iri a absorber 
la industria; en una segunda etapa 
correspondi6 a la producciin de bienes 
de consumo duraderos y bienes 
ensamblados, en la medida en que 
debido a la regresiva distribuci6n del 
ingreso, la demanda de este tipo de 
bienes ha sido diversificada, ya que 
generalmente los sectores de mayores 
ingresos adoptan pautas de consumo 
de sectores similares de los palses 
desarrollados; la producci6n de estos 
bienes es t~cnicamente factible ya que 
su proceso productivo solamente 
consiste en ensamblar las partes del 
producto, como ejemplo tenemos las 
industrias de la Ilamada linea blanca 
(refrigeradoras, cocinas), electr6nicas, 
automotriz, etc., finalmente se pas6 
a la fabricaci6n de ciertos bienes de 
capital, maquinaria sencilla, la que 
igualmente s6lo se ensamblaria con sus 
partes provenientes del exterior. En 
definitiva se puede decir que no se 
lleg6 a la producci6n de bienes 
intermedios y de bienes de capital 
(89). 

El esquema seguido, la alta 
dependencia de los insumos forineos 
y la crisis de la economla ecuatorlana, 
hacen suponer que el modelo de 
desarrollo liderado por la industria se 
estA agotando. En 1980 (90) el nfmero 
de empresas con 10 o mis personas 
era de 1.912 con 112.936 empleados, 
4 afios despu~s las empresas de ese 
tipo eran 1.323 y el personal ocupado 
habla bajado a 95.186 (91). 
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TABLA 54. Legislaci6n para el desarrollo industrial 

Aflo Denominaci6n Objetivo y contenido de la Ley 

1964 Ley de Fomento Industrial Incrementar incentivos, mejorar la orientaci6n 

que se queria dar al desarrollo industrial 

1964 Modificaci6n a la Ley de 

Compahias Mercantiles 

Introduce la posibilidad de formar las compaflias 

de responsabilidad limitada y las empresas do 

economia mixta 

1964 Ley de Impuesto-a la Renta Reformas a la Ley anterior establecando 

progresividad del impuesto 

1965 Ley de Normalizaci6n de Pesas 

y Medidas 

Unificaci6n y establecimient 

m6trico decimal 

del sistaoma 

1965 Ley de Impuesto a las Ventas Establecimiento del impuesto a las transacciones 

mercantiles por sectores 

1965 Feforma a la Ley de Fomento 

Industrial 

Mejoramiento de los incentivos para la 

clasificaci6n y regulaci6n de la ir.ustria de 

ensamblaje 

1965 Ley de Fomento de la Pequea 

Industria y Artesanla 

Expedici6n Je la Lay, dando incentivos generales 

y especiflzos a las pequeas industrias y 

artesanin 

1965 Reforma a la Ley de Aranceles Revisi6r de tarifas arancelarias para favorecer 

protecci6n industrial 

1967 Reformas a la Ley de Fomento 

Industrial 

Requiitos pars optar el ucnficio de 

reinversiones 

1970 Integraci6n del Ecuador en el 

Grupo Andino 

Nuevo enfoque y perspectiva a la integraci~n. 

Tratamiento especial al pals 

19,70 Reformas a la Ley de Fomento 

Industrial 

Supr 3si6n del beneficio de reinversiones debido 

a prcblemas fiscales 

1971 Reformas a la Lay de Fomento 

Industrial 

Restauraci6n del beneficio a las reinversiones 

y nueves inversiones en induqtrias 

1972 Reformas a la Ley de Fomento 

de la Pequea Industria y 

Artesania 

Nueva base para definir a la pequefla industria 

hasta 5/.1.500.000 de activas fijos 

1972 Reglamento para Aplicaci6n de 

Reinversiones 

Sistema de aalcaci6n y evaluaci6n con criterio 

selectivo 

1973 Ley sobre Promoci6n Industrial 

Regional 

Incorporaci6n da capitulo especial estableciendo 

incentivos adicionales en dos zonas 

1973 Ley de Promoci6n Regional de 

la PequeMa Industria y 

Artesanla 

Incorporaci6n de capitulo especial dando 

incentivoas a establecimientos ds fuera do 

Pichincha y Ouayas 

1974 Ley de Aranceles Revisi6n de tarifas, aplicaci6n slo ad-valores 

y nomenclatura NAB-ANDINA 

1974 Lay de Pesca y Desarrollo 
Pesquero 

Lay especifica que regula la actividad pesquera 

en todas sus fases 

1974 Ley de Pesas y Medidas Establecimiento del Sistema Internacional de 

Unidades 
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A~r 	 Denominaci6n Objetivo y contenido de la ley
 

1975 	 Reformas a la Ley de Defensa Nuevas bases para definir los talleres
 

del Artesanado 	 artesanales
 

1975 Reformas a la Ley de Fomento Nueva base para definir a la pequera industria
 

de la Pequeia Industria y hasta S/.5.000.000 de activos fijos
 

Artesania
 

1975 	 Ley de Fomento de Parques Dotar de infraestructura adecuada a la
 

Industriales industria, incentivando su instalaci6n
 

1973 	 Decreto No. 1248, Zonas de Beneficios adicionales
 

Promoci6n Regional
 

1976 	 Decreto No. 989, Lista de Beneficios adicionales
 

Inversiones Dirigidas, Zonas
 

de Promoci6n Regional
 

1978 	 Decreto No. 2150, Listas de Beneficios adicionales
 

Reinversiones Dirigidas, Zonas
 

de Promoci6n Regional
 

1979 Ley de Fomento de la Industria Ensamblado de vehiculos, fabricaci6n de
 

Automotriz componentes de carrocerias, e inuustrias bsicas
 

para el sector automotriz
 

1986 	 Ley de Fomento de Artesania y Reformas a la Ley anterior
 

Pequela Industria
 

FUENTE: Cevallos Rodrigo (s/f). Industrializaci6n y Empleo en Ecuador
 

Algunos factores se enmarcan en esta Comportamiento de la industria en el 
critica situaci6n y la profundizan. decenio 1976-1985 

Entre 1976 y 1982 m5s de 46 mil En la d6cada 1976-1985 las industrias 
profesionales, tecnicos, obreros y manufactureras a nivel nacional 
trabajadores calificados abandonaron tuvieron el siguiente comportamiento 
el pals (38% del d6ficit de migraci6n por subramas (Tabla No. 55). 
en el periodo). Entre 1972 y 1985 la 
inversi6n extranjera en manufactura De los datos se desprende que: 
baj6 del 70 al 40%, mientras en el 
rubro Otros Sectores, que incluye - En la rama alimentos, la producci6n 
Turismo, pas6 del 8 al 3 4 %. Las de azfcar se ha deprimido, mientras 
principales inversiones corresponden a que las demos exceptuando lo ocurrido 
capitales nortearnericanos (63%) (92). en el bienio 1982-1983 (sequia, 

inundaci6n) han crecido, aunque sea a 
La generpci6n de procesos, modelos y ritmos lentos, sin Ilegar a los valores 
en general tecnologTas es sumamente registrados en 1981, afio que marca el 
d~bil, de 52c) parentes registradas entre final del empuje industrial; 
1970 y 1986, s6lo 43 corresponden a 
nacionales. Ni una de ellaz fue - En la rama textiles se registra un 
presentada por el sector p~blico o por crecimiento acumulado del 58% para 
las unlversidades y s6lo 3 por el perlodo. El cuatrienio 1982-1985 
empresas. Los gastos en ciencia y tuvo valores superlores a 1981; 
tecnologla representardn el 0,26% del 
PIB en 1970 y probablemente Ilegar~n - La industria maderera crece durante 
al 0,4% en 1985-1988 (op. cit. 9). 



TABLA 55. Subramas de Iz. Industria (en r..llones de sucres de 

IiC'J5MIA 1976 


Iduz ria aftureras (excluye ref. petr6leo) 19.745 

PNmductms alirtins. beuicas y tabam 	 8.744 
Cares y pe±-ados elaborados 	 1.769 

Cereales y pa.iadria 1.114 

z~car 989 

Proistcs a1L-znticios diversos 2.538 
BL idas 1.936 

atz elabc.3d 398 


Texils. P-las de vestir e industria del cuero 4.285 
Textiles, prrendas de vestir e industria del cuero 4.285 

Jt dltri. de la a proiuts de la madera y muebles 1.136 

1.136 


Fabrgi~J nnde papel, imprwita y editariales 1.228 
Papel e L'prentas 1.226 

ProdLoes del caxtz- y plfisticos 1.103 
Qu!=Ica y del catcho 1.103 

Pnudutts mierals no woAlii e industrias metflUcas
 
bmicas 
 2.020 

Rinerales b5sicos, metSlicos y no mtlicos 2.020 

PImi,±m -tfisus. uwluirria, Piipo 	 90 

Raquinaria, equipo y material de transporte 
 960 


irAxLrI iuiaras0r du mas 
Otras irdustrias manufactureras 

FJENTE: Bam Etral del Cuentas 8.Ecuador (1986). Nacionales. No. 

1975) 

1977 


21.797 

9.324 

1.811 

1.264 

985 


2.G26 

2.143 


493 


5.137 

5.137 

1.281 

1.281 


1.309 
1.309 

1.414 

1.414 

2.171 

2.171 


1.161 

1.161 

-

1978 


23.577 

10.237 

1 .875 


1.341 
1.350 

3.079 

2.345 


547 


5.048 

5.048 

1.329 

1.329 


1.3713 
1.378 

1.638 

1.638 

2.603 

2.603 


1.344 

1.344 


-

-

1979 


25.864 

11.185 

2.095 

1.355 
1.194 

3.417 

2.599 


525 


5.577 

5.577 

1.450 

1.450 


1.52V 
1.527 

1.695 

1.695 

2.931 

2.931 


853 


653 


646 


646 


1980 


25.B07 

11.592 

2.392 

1 .500 

1 .249 


3.230 

2.704 


517 


5.681 

5.661 

1.478 

1.476 


1.657 
1.857 

1.739 

1.739 

2.973 

2.973 


959 


959 


728 


728 


1981 


29.159 

12.177 

2.539 

1.588 
1.166 

3.572 

2.795 


517 


6.395 

6.305 

1.489 

1.489 

1.770 
1.770 

1.901 

1.901 

3.557 

3.557 


98 


968 


882 


882 


1982 


29.584 

12.315 

2.661 

1.586 

786 


3.772 

2.B91 


619 


6.536 

6.536 

1.580 

1.580 


1.87 
1.B77 

1.814 

1.814 

3.71 

3.671 


926 


926 


865 


865 


1983 


29.11B3 

11.518 

2.571 

1.528 
666 


3.485 

2.796 


450 


6.752 

6.752 

1.514 

1.614 


1.803 
1.803 

1.970 

1.970 

3.563 

3.563 


932 


932 


1.031 

1.031 

1984 1985
 

28.646 28.120) 

11.661 11.222 

2.456 2.468 

1.565 	 1.256
 
772 603
 

3.595 3.631 

2.794 	 2.555
 

479 509
 

6.676 6.770 

6.676 6.770 

1.563 1.484 

1.563 1.484
 

1.758 1.799 
1.768 1.799 

1 .99 1.912 

1.899 1.912 

3.171 3.051 
3.171 3.051
 

803 750
 
803 750
 

1.105 1.132 
1.105 1.132 

http:elabc.3d
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TABLA 56. Importaciones perlodo 1970-1981 
(en miles de d6lares CIF) 

Materias Bienes de 
Total primas capital Total 

nacional industria industria industria 

13.128.248 4.436.757 3.257.147 7.693.904 

100% 34% 25% 59% 

FUENTE: CONADE (1982). Indicadores Socio-Econ6micos 
ELABORACION. Fundaci6n Maldonado 

TABLA 57. 	 Partlcipacin porcentual de materia 
prima importada en la producci6n 
de bienes, por ramas (1973) 

Actividad 	 % 

Tabaco 76,1 
Textiles 52,3 
Papel y cart6n 95,b 
Caucho 87,8 
Qutm icos 69,2 
Metflicas bgsicas 91,6 
Productos metglicos 90,2 
Maquinaria el6ctrica 91,1 
Material de transporte 70,2 

FUENTE: Montaflo Galo (s/d). Visi6n sobre la 
Industria Ecuatoriana 

ELABORACION: Fundaci6n Maldonado 

prima nacional; y, que el propio sector perseverante politlca de fomento del 
industrial deberia realizar un poderoso uso de materlas primas nacbonales. 
esfuerzo tendiente a producir bienes 
como papel, fibras sint6ticas, productos Otra caracterlstica de L industria 
qufmicos, etc., que actualmente se los ecuatorlana es que provee pocos 
importa (op. cit. 11). empleos. La evoluci6n de la PEA del 

sector manufacturero consta en la 
Un estudlo reciente (95) revel6 que el Figura No. 33. 
47% de la venta de las empresas 
encuestadas se realiza utilizando Esto slgniflca que en 20 aflos el sector 
materla prima importada, en la cual manufacturero, Incluldo el artesanal, 
se incluye productos como caucho, cre6 76.356 puestos de trabajo, es 
algod6n, cebada y otras de origen decir 3.818 puestos anuales, mientras 
agroforestal que tienen posibilidades que en dicho pertodo (1962-1982) cada 
de ser sustituidas por producci6n anlo entre 69 y 85 mil j6venes se 
nacional si se mejora rendimiento, integraron al gran ej6rclto industrial 
calidad y si sigue una eflcaz y de reserva. Actualmente, para atender 
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26.265 
286.530 

1 
unas 370 mil personas equivalentes 
12% de la IlA (op. cit. 36). 

at 

210.174 Entre Is causas para que haya poca 
absorcifn de mano de obra 
encontrarnos la utilizaci6n de una 
tecno'ogia extranojera alorradora de 
puestos; ia presencia do industrias de 
utilizaci6n intensiva do capital que 
elevan el CoSto do Cada puesto de 
trabajo; la subutilizaci6n de la 
capacidad instalada; y, el reducido 

1.962 1.974 1.982 mercado interno. 

La caracteristica rss visible de 
FIGURA, 33. Evoluci6n de la PEA Industrial nuestro proceso de industrializaci6n es 

posiblemente estar casi totalmente
FUENIE: INI-C, Censos de I'oblaci6n 11,11 y IoV. concentrada CH Quito N Guayaquil, 

bipolaridad 1n .v idontificable desde 
antes del booml petrolero. Las causas 
objetivas para ello son la existencia 

al crecimniento vegetativo de la do una mnojor infraestructura productiva 
poblaci6n hay que crear anualmente i (agua potalble, luz, te!6fono), las 
86.400 puestos de trabajos (op. cit. 33) facilidades de transporte y 
(segfn Cevallos, entre 1961 v 198,1 el cornnlnicaci6n, la concentraci6n 
sector cre6 95.4183 nuevas plazas a un financiera, los mayores recursos 
promedio anual de .1.6.16). humanos (tcecnicos y obreros 

calificados), el mis amplio y eclectivo
Segtin los censos (0 1962, 1974 y 1982 mercado interno V, on general, las 
a la PEA manufacturera correspondi6 mejores i)osibilidades en el orden 
el 14,6, 11,7 v 12,2% de la PIEA total, politico ' empresarial. 
1o cual refleja una Iaja participaci6n 
en la estructura (e ernpleo. Para 1976, Guayaquil y Quito 

80%concentraban aproximadamente el 
Uno de los argumentos para dei valor bruto de la producci6n fabril; 
sobreproteger al sector industrial, fue el 78,8 (le personal ocupado; y, el 79,6 
quo con el desarrollo de la (loi nfinero (10 establecimientos. Estos 
manufactura las posibilidades do empleo porcentajes son mayores al tratarse de 
se ampliarian considerablemente, y la ompresa productora (Iebienes de 
Consecuentemente el conjunto de Ia capital, pues alcanzan el 92,7, el 89,4 
sociedad seria favorecida; empero, la v el 87,4% respectivamente. En la 
realidad ha sido totalmente diferente. Tabla No. 58 se muestra la 

concentracifn espacial.
El CONADE estableci6 que en 1985 
el desempleo abierto afectaba al 10,4% Con la finalidad de atenuar las 
de la PEA y que en consecuencia unos desigualdades regionales, la JUNAPLA 
310 mil ecuatorianos estaban en el plante6 la necesidad de impulsar el 
desempleo total proponi6ndose como desarrollo regional con especializaci6n 
meta para el perfodo 1985-1988 por provincias con el objeto Je 
Incorporar 392 mil nuevos puestos de conseguir nuevos polos dcedesarrollo. 
empleo con lo cual el desempleo total Empero, la tendencia de la acumulacl6n 
en 1988 afectarla a 263 mil del capital favorece la expans16n 
equlvalente en 8% de la PEA de ese industrial de las 2 provinclas. 
aflo (op. cit. 33); no obstante al 
evaluar el argo 1986, el nfmero de En forma muy tenue se observa que 
puestos nuevos de trabajo era Inferior en la costa, Manabf ha sido objeto de 
a 30 mil, la desocupacl6n afectarla a una minima descentrallzac6n de la 
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industria pero que verdaderamente no Guayas constitulan 368, en el resto de 
tiene significaci6n cuando se compara la costa apenas 96 (op. cit. 89). 
con las industrias que se ha instalado 
afio tras afio en Guayaquil (op. cit. Precisamente para promover la 
89). En la Tabla No. 59 se demuestra actividad industrial en las regiones 
que entre 1964 y 1983, las industrias menos desarrolladas, se dict6 las leyes 
nuevas y existentes bajo el regimen de fomento regional en Noviembre/73, 
de la Ley de Fomento Industrial, en formulando numerosos incentivos y se 

TABLA 58. 	 Concentraci6n espacial de la industria a 1976 

Producc16n 
Establecimientos Personal ocupado (millones sucres) 

Espacio No. % No. % Valor % 

Guayas 594 41,5 33.547 41,5 19.25 52,3 
Pichincha 545 38,1 30.156 37,3 10.71 29,1 
Ecuador 1.431 100,0 80.804 100,0 36.82 100,0 

FUENTE: JUNAPLA (s/f). Ecuador, Estrategla de Desarrollo (Manufactura) 
ELABORACION: Fundaci6n Maldonado 

TABLA 59. 	 Industrias acogidas a la Ley de Fomento Industrial (nfimero de 
establecimientos) 

Total Total 
Periodo pats Costa 1 2 3 4 5 

1964 71 31 2 3 26 - 
1965 86 38 - 5 31 1 1 
1966 76 31 - 4 26 - 1 
1967 49 21 - 2 16 2 1 
1968 42 22 - 2 20 - 
1969 58 35 1 3 31 - 
1970 45 19 I - 17 1 
1971 47 29 1 1 23 3 1 
1972 57 26 2 1 23 - 
1973 82 34 1 4 28 - 1 
1974 78 28 1 3 22 2 
1975 74 29 - 1 27 - 1 
1976 60 32 1 - 29 - 2 
1977 41 25 1 3 18 2 1 
1978 54 31 1 7 22 1 
1979 43 26 1 5 18 1 1 
1980 40 12 1 - 9 1 1 
1981 53 24 - 1 21 1 1 
1982 48 29 2 1 22 2 2 
1983 27 10 - 1 7 1 1 

1. Esmeraldas; 2. Guayas; 3. Manabf; 4. El Oro; 5. Los Rios 
FUENTE: Cevallcs, Rodrlgo (s/f). Industrializaci6n y Empleo en Ecuador 
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estableci6 en Diciembre/76 la Ilamada 
Lista de Inversiones Dirigidas otorgando 
beneficios adicionales y especiales. En 
esta misma orientaci6n se ha 
estimulado por parte del Estado, la 
creaci6n de universidades t~cnicas en 
las 4 provincias de la costa, bajo el 
supuesto que los recursos humanos 
requeridos para el desarrollo se 
formarian en dichos centros y clue 
actuarian como factor multiplicador 
de la producci6n, pero la realidad ha 
sido diferente, la mayoria de los 
alumnos de los centros est5n 
matriculados en carreras no tecnicas, 
d'ndose el parad6jico caso de que en 
una de ellas el 95% de los estudiantes 
est~n matriculados en la Facultad de 
Ciencias de la Educaci6n. 

Otra gran caracteristica es la alta 
subutilizaci6n de la capacidad 
productiva ociosa. 

Al amparo de la protecci6n estatal y 
de los recursos financieros nacionales 
y extranjeros con que cont6, la 
industria nacional sobredimension6 sus 
instalaciones, lo que gener6 una alta 
capacidad instalada ociosa, que segOn 
datos oficiales fluctfia entre el 30 y 
45%. 

La subutilizaci6n de la capacidad 
productiva instalada est5 intimamente 
relacionada al tipo de tecnologla 
empleada, al reducido mercado interno, 
a la econormia de rontera impuesta 
por los empresarios y al carficter 
familiar de las empresas. 

La industria clue se ha montado en el 
pats est5 disefiada para ahorrar mano 
de obra, trabajar a ritmos acelerados 
las 24 horas del dfa y con tasas de 
productividad muy altas que les 
permita grandes volfmenes de 
producci6n que se destinen a mercados 
nacionales y extranjeros muy amplios. 

Dado el reducido mercado interno y 
las escasas posibilidades de competir 
internacionalmente, ni atin dentro del 
Pacto andino, los empresarios optaron 
por imponernos una "economla de 
frontera" cuyo elemento directrlz es 
la ganancia desmesurada. 

Al respecto de la subutilizaci6n de la 
capacidad ociosa el CONADE dice: 

"Considerando las limitaciones trcnicas 
de la producci6n, se apreci6 que las 
empresas que controlan el 34% de las 
ventas tienen un grado razonable de 
utilizaci6n. El resto, una proporci6n 
por cierto importante, mantiene un 
margen dce utilizaci6n menor al 
razonable. Tambi~n hay empresas que 
tienen una utilizaci6n de equipos 
inferior al 30% y que parte del a~o 
permanecen paralizadas". 

"Esta subutilizaci6n est5 relacionada 
con la baja dinamia de la demanda con 
la dificultad de competir en el exterior 
y con el tamaio de los 
establecirnientos el cual excede a sus 
posibilidades en el mercado". 

"La baja utilizaci6n de los equipos e 
instalaciones de las empresas no es 
favorable para las actividades del 
sector industrial debido a las elevadas 
inversiones utilizadas y a los mayores 
costos de producci6n que originan" (op. 
cit. 95). 

Otra caracterlstica es la estructura 
oligop6lica de la industria que se 
expresa en todas las subramas, pues 
2 6 3 grandes empresas controlan mrs 
a116 de las dos terceras partes de la 
producci6n nacional, lo que afecta 
sensiblemente al proceso inflacionario, 
m6s ain en una etapa de liberalizaci6n 
de precios. 

Tomando como ejemplo la agroindustria 
alimentaria (op. cit. 73) tenemos: de 
las 8 empresas aceiteras costefhas las 
m6s importantes son Favorita, Ales y 
Oleica que concentran la casi totalidad 
de la producci6n, pues Favorita y 
Jabonerla Guayaquil son de un mismo 
grupo empresarial, al igual que Oleica 
y Odesa. 

De las 21 industrias molineras 
existentes, las 2 m~s importantes estin 
ubicadas en Guayaquil: Industrial 
Molinera y Molinos del Ecuador, que 
concentran aproximadamente el 50% 
de la producci6n nacional, y que 
ocupan el tercer y cuarto lugar de la 
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captacl6n de inversi6n extranjera con ambos ubicados en la Provincia del
 
563 y 500 millones de sucres al 31 de Guayas.
 
mayo/85. 

La producci6n de cemento la controla 
De las 3 empresas que conforman la La Cemento Nacional cuya inversi6n 
industria de maltas y cervezas en el extranjera a Mayo/85 era de 1.517 
Ecuador la casi totalidad de la millones de sucres. 
producci6n corresponde a la Compafifa 
de Cervezas Nacionales (CCN), cuyo La producci6n de tabaco controladaes 
principal accionista es la empresa por TANASA y Ffbrica El Progreso,
Bavaria de Colombia. La CCN en 1985 vinculados a la Philip Morris y a la 
ocup6 el primer lugar entre las 30 Reynolds. 
principales receptoras de la inversi6n 
extranjera y en 1983 alcanz6 el tercer La producci6n de electrodom6stlcos es 
lugar por cifra de ventas. controlada por DUREX y ECASA. 

De las 41 empresas de alimentos La producci6n de sanitaries y

balanceados registradas en 1984, las accesorios la controlan EDESA y FV,
 
mis imp ,rtantes son Vigor, Champion respectivamente.
 
y Nutril, las 3 ubicadas en Guayas.

Vigor consta en el vig~simo tercer En la d6cada pasada el porcentaje de
 
lugar de las empresas receptoras de las ventas controladas por las mfs
 
inversi6n extranjera con 190 millones importantes empresas constan en la
 
de sucres al 31 de mayo/85. Tabla No. 60.
 

TABLA 60. 	 Porcentajes de venta, controlados por una 
sola empresa, en relacl6n a algunas 
actividades productivas (1977) 

Actividad 	 % 

Fabricaci6n de papel y productos de papel 90 
Envases y cajas de papel y cart6n 62 
Abonos y plaguicidas 97 
Pinturas, barnices y lacas 74 
Productos quimicos 69 

FUENTE Y ELABORACION: Instituto de Investigaciones 
Econ6micas y Politicas de la Facultad de Ciencias 
Econ6micas de la Universidad de Guayaquil (1978). El 
Capitalismo Ecuatoriano Contempor~neo: Su 
Funcionamiento. 

Conservera Isabel e Inepaca controlan Problemas 
el 60% de la producci6n de attin 
congelado y el 80% del atfn enlatado. Los problemas de la Industria estfin 

estrechamente vtnculados a sus
Ejemplos de otras ramas y subramas caracterfsticas, pero hay 3 que son 
son ilustratlvos: la produccl6n de importantes de destacar: 
azficar es controlada b~sicamente por
los ingenios San Carlos y Valdez, a) Los derivados de la dependencla 

tecnol6gica. 
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Como lo sefalan los organismos 
oficiales, la utilizaci6n indiscriminada 
de la tecnologla for5nea conspira 
contra los niveles actuales de 
ocupaci6n, por lo que se debe 
establecer mecanismos de control sobre 
los contratos de asistencia tcnica, 
patentes y marcas otorgadas por 
empresas extranjeras, con la finalidad 
de evitar restricciones a la politica de 
desarrollo y a la soberania nacional. 

En cuanto a las restricciones a la 
soberania, Arias (op. cit. 92) menciona 
Lin informe de la JUNAPLA sobre 80 
licencias industriales en el cual se 
destaca 1o siguiente: ol 61%X) de ellos 
tienen clciusulas que les permiten 
realizar estas transacciones con ciertos 
parses pero previa autorizaci6n del 
concedente v con marcas autorizadas, 
cuando esos paises se hallan "sin 
compromisos". De los 80 contratos de 
materia de estudio, 30 obligan al 
concesionario a la utilizaci6n de 
materia prima extranjera y prohiben 
la adquisici6n de materia prima 
nacional. 

A 	 su vez, el grado de adaptaci6n a la 
tecnologia forfinea ha sido minima, 

Los "secretos de producci6n", los 
procesos patentados y hasta las marcas 
internacionales clue utiliza la industria 
ecuatoriana significan el egreso de 
varias decenas de millones de d6ipres 
todos los afios. 

Es 	 imperiosa la necesidad de que el 
pals cuente con una capacidad de crear 
tecnologia apropiada, de generar una 
estructura permanente de investigaci6n. 
La 	 simple adaptaci6n de tecnologia, 
predominante en la industria 
ecuatoriana, no acorta las distancias, 
sino que abre m~s la brecha 
tecnol6gica. 

b) 	 Los derivados del reducido mercado 
interno. 


Uno de los problemas estructurales del 
sector industrial es el reducido 
mercado interno como consecuencla de 
los bajfsimos ingresos que percibe la 
mayorla de la poblact6n. 

Todo proyecto industrial de gran 
alcance requiere de un mercado internu 
que garantice dinamismo propio. Para 
lograrlo, el Ecuador necesita incorporar 
al mercado a la gran masa de 
trabajadores del campo y la ciudad. 

Mejorar la situaci6n del empleo pleno 
para toda la poblaci6n en edad de 
trabajar y democratizar la distribuci6n 
del ingreso, son condiciones pare 

I 	 ampliar al mercado nacional. Ni los 
muy pobres ni los muy ricos son parte 
del mercado interno, los unos porque 
apenas subsisten, los otros porque 
privilegian el consumo de bienes 
extranjeros. 

c) 	 Los derivados del creciente costo 
del d6lar. 

Luego de las medidas econ6micas del 
11 de agosto/86, el sector industrial 
debe proveerse en el mercado libre de 
las divisas que requiere para importar 
los insumos, lo que la vuelve altamtnte 
dependiente del sector exportador. No 
es muy factible que las exportaciones 
se incrementen en la magnitud que 
exige la reactivaci6n del sector 
industrial. 

Adicionalmente, persisten altas tasas 
de interns y la selectividad del 
cr6dito, disminuyendo las inversiones 
en el sector manufacturero, 
especialmente en la pequefia industria. 

El 	peso de la industria de las 
provinclas ribereflas 

De 	 la Tabla No. 61 se desprende que: 

-	 Las provincias riberefias concentran 
el 36% del nfmero de 

establecimlentos, el 43% del personal 
ocupado y el 55% de la produccl6n 
total. 

-	 El promedio de trabajadores por 
establecimientos es de 5,4 a nlvel 

nacional y de 6,5 en las provinclas 
ribereflas, lo que revela la alta 
Incidencla de los pequeflos 
establecimlentos (segln el censo toda 
la costa tenfa 761 estableclmlentos 
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TABLA 61. 	 Industrias manufactureras: n(imero de establecimientos, personal 
ocupado, producci6n total, segfin subramas, pals/provinclas riberefias 
(en millones de sucres) 

No. establec. Pers. ocupado Produc. total
 
Pals PR Pals PR Pals PR
 

Productos alimenticios, bebidas y tabacos 4.006 1.480 46.221 28.177 38.635 25.433
 
Textiles, prendas de vestir e indust.
 
cuero 	 16.078 5.827 52.074 13.882 13.480 3.077
 

Industria de la madera, productos de
 
madera y muebles 	 6.827 2.579 24.079 9.206 5.223 3.376
 

F~bricas de papel, irprenf, y editoriales 891 473 9.498 5.564 6.473 4.338
 
Productos quimicos, de'.carb6n y pl~sticos
 

(excluye refinerla df petr6ieo) 448 187 13.459 7.950 12.004 6.986
 
Productos minerales no metlicos e
 
industrias metlicas bsicas 1.669 252 12.564 4.659 8.664 5.020
 

Productns met~licos, maquinaria, equipos 3.335 1.273 24.679 9.458 13.786 6.008
 

Otras industrias manufactur-ras 1.092 219 3.292 750 1.131 130
 

Total 	 34.346 12.290 186.866 79.646 99.399 54.368 

PR: Provincias Riberelas
 
FUENTE: INEC, Censo econ6mico 1980
 

ELABORACION: Fundaci6n Maldonado
 

grandes en minerla y manufactura con metfillcos el valor relativo es menor 
un promedio de 72,6 hombres/ en comparaci6n a las demfs subramas. 
establecimiento). 

Pero si bien los datos dan una visl6n 
- En productos alimenticios, bebidas integral del peso de las provincias 

y tabacos, entre los que se incluye riberefias, deben ser desagregados los 
pescado elaborado y az~car, a las de Guayas, para dimensionar el real 
provincias riberefras les corresponde las valor de dicha provincla y el de las 
dos terceras partes de la producci6n demfis provincias ribereftas. AsT por 
nacional. ejemplo: mientras la costa registra 

1.643 grandes establecimientos, en 
- Igual proporci6n (dos terceras Guayaquil estin ubicados el 8 0%; el 

partes) ocurre en la producci6n 8,5 % entre Manta y Portoviejo y el 
maderera y 1e muebles, as! como en 11,5% entre los dem~s cantones de la 
la fabricaci6n de papel, imprenta y regi6n litoral. De estos 
editoriales con la diferencia que esta astablecimlentos grandes, a los de 
subrama est5 concentrada en Guayas Guayaquil corresponde el 82,4% de la 
en un 88% del valor correspondiente producci6 total (op. cit. 91). 
a las provinclas riberelas. 

El peso relativo de Guayas frente al 
- El 58% del valor de la produccl6n pals consta en la Tabla No. 62. 

de las industrlas de productos 
mlnerales no mettillcos e industrias Pero asl como en casl todas las ramas 
met.licas bfislcas corresponde a las Guayas tlene una alta presencla, hay 
provinclas 	 rlbererlas. subramas en las que es totalmente 

deficitarla como por ejemplo tabaco 
- En productos qutmicos, del carb6n con apenas el 1,8% de la produccl6n 

y pl.istlcos, ast como en productos naclonal. 
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TABLA 62. 	 Participaci6n de la Provincia del Guayas en 
relaci6n a la producci6n nacional, por 
productos seleccionados 

Productos 	 Pats Guayas 

Alimenticios 100 53 
Textiles 100 18 
Madera 100 19 
Papel 100 59 
Quimicos 100 58 
No metflicos 100 62 
Metflicos bfsicos 100 50 
Metflicos 100 42 

FUENTE: INEC, Censo Econ6mico, 1980 
ELABORACION: Fundacl6n Maldonado 

El peso de Guayas se expresa tambi~n TABLA 63. Cr.dito industrial recibldo por la
 
en la concentraci6n del cr(dito Provincla del Guayas

industrial, como consta en 
 la Tabla 
No. 63. Cr(dlto Cr.dlto
 

Aflo naclonal (1) Guayas (2) 2/1
 

Impactos 	 1980 23.669 11.842 50.0
 
1981 29.269 14.234 48.6
 

Los impactos del desarrollo industrial 	 1982 39.061 21.458 54.9 
1983hacen relaci~n a la modernlzaci6n 	 62.747 34.633 55.2del 1984 91.299 46.798 57.5 

aparato productivo, a la ampliaci6n de 1985 123.123 60.449 49.1 
las relaciones salariales, a la 
terciarizaci6n de la economta, a la FUENTE: Banco Central: Boletln Anuarlo;
presi6n sobre la balanza de pagos, a Boletfn Estadistico de la Provlinca 
la reorientaci6n de la educaci6n y a del Guayas, varlos aos 
la contaminaci6n ambiental. ELABORACION: Fundacl6n Maldonado 

La filosofia modernizante que introdujo 
el proceso industrial que se inicl6 en Iogr6 insertarse en las actlvidades 
los ahos 60 se transfiri6 hacia todo el formales. 
aparato productivo, especialmente al 
agro en donde el atraso tecnol6gico La industria presion6 fuertemente sobre 
y el trabajo precarlo an eran la balanza de pagos a trav6s de la 
evidentes. La modernizaci6n de la explosl6n de las importaciones (que
Industrla estrechamente vinculada a la entre 1972 y 1981 superaron al valor 
tecnologta de los palses desarrollados, acumulado de las exportaclones de 
reorlent6 procesos productlvos al crudo). Las importaclones fueron tales 
Interior de la manufactura, tanto a que se produjo un saldo negativo en 
nlvel de la pequefa y grande Industrla, la balanza de servlclos que pas6 entre 
como de la artesanla. 1970 y 1981 de 115 a 1.456 millones 

de d6ares (op. cit. 36). Otros impactos
El des.arrollo urbano y el industrial a fueron el creclmiento vertlglnoso de 
su vez trajeron aparejados el la deuda externa privada, mucho de 
incremento 	del sector terclarlo y el ella orlginada en la Industria; la salida 
surgimlento 	de un ampllo sector de divlsas por concepto de 	 dlvldendos 
Informal, cuya fuerza de trabajo no y otras rentas de la inversl6n (entre 



1972 y 1981 por cada d61ar de 
inversi6n extranjera directa salieron 
por concepto de renta 2,41t d61ares); 
y, la presi6n sohre la reserva 
monetaria. 

Estos impactos inacrocconinicos, 1L's 

la poca provisi6n de empleo y la 

relativa integraci6n vertical y 
nieshorizontal han sido los aspectos 

de industrializacioncriticos del proceso 
y hlan servido para que haya c o 

Ia necesidad de reorientarnacional en 

el modelo de desarrollo. 


hi zo elnmay ocoLa indUStria natorio 
efecto CdeILaedcaci6n lormal en la 

misnio tiernpo cre6producci6n; pero al 
falsas exprctativas en la absorci6n tie 

profesiomin, ya (C parmano do obra de capitalser una industria intensiva 

t(cnicos reducidala demanda de es en 
la docomparaci6n con ofurta 

par parte deingenieros y tecn6logos 
escuelas polit6cnicas.universidades y 

Hlay, la oferta de ingenieros pareceria 

estar Ilcgando at an mullto critico..'\Igo 
quC enipie za a discutirse en ls 


s6o
universidades es c6mo formar no 

buscadores de empnl~-o sino geuoratlares 
de trabajo en actividades nuevas, con 

tecnologias apropiadas. 

En los polos tie conceitracino i 

indIustia, ils emplazanientos fabriles 

no han segnido on pIatrn ordna(io y'

honmog~neo, Ia cual genera dIificultad 

en el control dc la Con tahmni nci6n. 

Existen ya 	 prol)iemas puntuales el ILa 
costa, (Iue resultan (Ie las enisiones 

gaseosas, licluidas y s3lidas do las 

industrias. La ciUdad de Guayaqnil y 

sus alrededores soil las 5reas nitas 

afectadas en este orden. 
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TURISMO 

El turismo 	 en el Ecuador ha tenido un 

importante 	 avance a partir de los afios 

50 coano consecuencia del mayor 
desarrollo capitalista del pals, el 

crecimiento urbano, el mejoramiento 
del ingreso percipita, el 

de los sectores mediosensanchamiento 

y la mayor integraci6n vial.
 

Otros factores significativos han sido
 

la conciencia cada vez mayor de la
 
y laimportancia die la recreaci6n 

vigencia de la jornada de 40 horas. 

esComa el turismo en el Ecuador 
predominantemente interno y social 

(masivo), su comportamiento estd muy 

condicioriado a la distribuci6n del 

ingreso y a la inflaci6n. Estos dos 

factores parecen explicar el 
"hoteles,comportaiento del subsector 

bares v restaurantos" que en el 
ritmnosquinquenio 	 1976-1980 creci6 a 

en el perlodomuy altos; 	 en cambio 
1981-1986 registra tasas negativas, 
Como se aprecia en a Figura No. 33. 

No obstante de este irregular 
comportaniento y de su aporte poco 
significativo al PIB (2% de promedio 
en el decenio 1977-1986) (96), el 
turismo constituye una actividad 

13,6 

14 , 
12 -10,1 - -10.2 
10 -

8. 6,2-1: 
-8,4

6,3 
6 
4 

2 0,5 
0

-2 -0,7 

-4 

-6 -4,7 -4. 

Figura 33. 	 Tasas de crecimiento del 
sector turismo (a preclos 
de 1975) 1976-1986 

FUENTE: 	 Banco Central del Ecuador, 
Cuentas Nacionales Nos. 8 y 9 
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diversificadora relativamente Los recursos 
importante 	 de la economia ecuatoriana 
por su impacto directo en la Las provincias costeras cuentan con 
producci6n, por la generaci6n de un importante nfimero de recursos y 
empleo y por la contribuci6n a los atractivos turisticos naturales y
ingresos fiscales a trav~s de impuestos socioculturales. El recurso m~is 
y tasas. importante son las playas. Ademrs, la 

existencia de paisajes y ecosistemas 
Una coniparaci6n de "hoteles, bares y posibilitan a futuro el desarrollo del 
restaurantes" con las 32 ramas turismo ecol6gico (ecoturismo). 
econ6micas nacionales se muestra en 
la Tabla No. 64. En 1983, DITURIS inventari6 las playas 

TABLA 64. 	 Ubicacl6n del sector "hoteles, bares y restaurantes" en la economla
 
nacional
 

En consumo de En producci6n 
bienes intermedios bruta En utilidades 

Puesto en 1983 12 17 12
 
Puesto en 1985 13 15 17
 

FUENTE: Banco Central (1987) Cuentas Nacionales No. 9. 

En cuanto al empleo generado, turismo de atractivo turistico. La distribuci6n 
ocup6 el tercer lugar en poblaci6n provincial consta en la Figura No. 34. 
empleada en establecimientos, con 
48.419 puestos de acuerdo al censo La ubicaci6n provincial, el nombre, la 
econ6mico de 1980. 

En el contexto nacional la costa es la 	 43 
region que m~is aporta a la rama 
"hoteles, bares y restaurantes" (op. cit. 36 
90), y es la que concentra los tilujos 
turisticos masivos, especialmente los 
pl ayeros. 26 

El -ismo en las provincias costeras 

El turismo en las provincias costeras 
es una actividad reciente, cuyo 
desarrollo fue posibilitado por la 2 

apertura de vias de comunicaci6n a I 
partir de los afios 50 y por la propla Esmeraldas Manabi Guayas El Oro 
modernlzaci6n de la econom Ie la 
regi6n. El dinamismo con qi ha Flgura 34. Dlstribucl6n de las playas 
avanzado es muy alto y su vleja de atractivo turfstico, por 
Imagen do una actividad marginal ya provinclas 
no se corresponde en nada con la FUENTE: DITURIS (1983). Plan Maes
realidad. tro de Desarrollo Turfstlco 

del Ecuador 1983-1987
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jerarquta y caracterlstica de cada playa sectores arqueol6gicos importantes para 
consta en la Tabla No 65. dinamizar el turismo como son La 

Tolita y su zona de influencia, la 
En Esmeraldas se destacan, ademfs, franja costera de Muisne a Esmeraldas 
algunas 5reas de especial valor y las Cuencas de los Rfos Cayapas y 
paisajistico, ecol6gico y cienttfico como Santiago. Otro recurso turfstico 
el Archipi~lago de San Lorenzo que se excepcional de Esmeraldas es el folklor 
caracteriza por sus aguas tranquilas negro. 
y seguras y por las grandes 
concentraciones de manglar; la laguna En Manabf se destacan a mfs de las 
de la ciudad (en la parroquia La Tola, bonitas y numerosas playas, los paisajes 
a un kil6metro de la playa) que es un de excepcional belleza como los 
refugio de ayes marinas y de una vida existentes en el Estuarlo de Cojimfes, 
animal y vegetal muy especiales; los en el sector Pedernales-Canoa donde 
bosques de los acantilados del sector algunas salientes y playas embolsadas 
Galera-Quingue; y, los Estuarios de son extraordinarias, en el Estuario del 
Muisne y Cojimles que poseen grandes Chone, en el sector Puerto Cayo-La 
5reas de manglar. Rinconada y en la Isla de la Plata 

donde se destacan los piqueros de 
Esmeraldas posee, tambi~n, tres patas azules. 

TABLA 65. Inventarlo de playas de atractivo turistlco (1983) 

Nombre Jerarqula Sin explotaci6n En explotacl6n 

Esmeraldas 
Limones x 
San Lorenzo xx 
San Pedro 0 x 
Del Brujo 0 x 
El Cauchal 0 x 
Oro-Las Delicias 

o Bendita 0 x
 
La Tola
 

(r.arqueolg.) 0 x 
Punta Verde I x 
Same 0 x 
Rocafuerte I x 
El Tigre 1 x 
Rfoverde 1 x 
El Cabuyal 2 x 
Colope 1 x 
Tacusa I x 
Camarones I x 
Las Palmas 2 x 
Puerto Gavlota I x 
Tonsupa 2 x 
Atacames 2 x 
Sa 2 x 
Tonchlgiie 1 x 
Mulsno 2 x 
Las Manchas 2 x
 
Cuerval 2 x
 
Punta Paratso 0 x
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Manabf 
Cojimies 
Lechugal 

Carrizal 
La Esperancita 
Pedernales 
Jama Tabuga 
Camarones 
Punta Blanca 

Don Juan 

Matal 
Paralso 
Los Aposentos 
Canoa 

Bricerlo 
Napo 

San Vicente 

Los Perales 
Bahia de Car~quez 
B lsamo 
San Clemente 
San Jacinto Norte 
San Jacinto Sur 
El Arenal 

Crucita 
Jaramij6 
Punta Jaramij6 
Los Esteros 
Tarqui 

El Murci61ago 
San Mateo 
Playa y Punta Jome 
Santa Marianita 
Puerto Cayo 
Machalilla 
Puerto Lpez 
Los Frailes Sur 
Los "'railes Norte 
Ensenada Cazoya 
La Playita 
Isla Salango 
Salango 
Las Tunas 

Ayampe 


Guayas 
La Rinconada 

La Entrada 
Las Niftez 

San Jos6 

016n 
Montailta 
Manglaralto 
Cadeate 
Sim6n Bollvar 
San Patrlclo 
Valdivia 

(r.arqueol6g.) 

2 
1 
0 
0 
I 
2 
2 
2 
2 
I 
0 
I 
2 
2 
2 
I 

1 
2 
I 
I 
I 
I 
0 
1 
0 
2 
I 
2 

2 
0 
0 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
1 
0 
0 
1 
0 

0 

1 
I 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
0 

x 
x
 
x
 
x 

x 
x
 
x
 
x
 
x 
x
 
x
 
x
 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x
 
x 
x 

x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 
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San Pedro I x 
Ayangue 2 x 
Pahuar I x 
Palmar I x 
Monteverde 0 x 
San Pablo I x 
Punta Blanca 1 x 
Puitn Barandfia 0 x 
Capaes 
Ballenita 

1 
1 

x 
x 

La Libertad I x 
Salinas norte 3 x 
Salinas sur 3 x 
Punta Carnero 2 x 
Anconcito 0 x 
Engunga 0 x 
Tucaday x 
Chanduy 0 x 
Engabao 0 x 
Bellavista 0 x 
Playas de Villamil 1 x 
Data de Villamil 0 x 
Data de Posorja 0 x 
Pnsorja 0 x 
Playas isla Pun5 I x 

FUENTE: 	 DITURIS (1983). Inventarlo de Recursos Turisticos (Plan Maestro 
de Desarrollo Turistico). 

Manabi posee, ademrs, tres zonas Para objeto del turismo, los principales 
arqueol6gicas importantes como asentamientos y sitios en la Provincia 
atractivo turlstico. La zona norte del Guayas son Real Alto donde la 
caracterizada por la cultura Jama- ESPOL ha montado un museo de sitio, 
Coaque; la zona central en la cual Valdivia y Las Vegas. En la zona de 
sobresalen Bahia y el Cerro de [lojas; Churute existe una gran pir5mide que 
y, la zona sur donde se ubica el los habitantes de la localidad 
Parque Nacional Machalilla que posee denominan Loma Pelada. En Guayaquil 
sitios arqueol6gicos importantes romo destaca el barrio Las Pefias. En la 
los de Los Frailes, Agua Blanca, Cuenca baja del Guayas son de interns 
Salango. En Salango se encuentra un turistico algunas casas de hacienda de 
museo de sitio de gran valor la 6poca cacaotera. En el 5rea de 
arqueol6gico y turistico. Milagro el complejo ceremonial de 

Jerusal6n es de indudable inter(s
En Guayas otros recursos turisticos arqueol6glco y turistico. 
importantes son el Estuario del 
Guayas, el Golfo de Guayaquil, la En El Oro el recurso turistico m~s 
ciudad de Guayaquil que es la de significativo es la Isla de Jambell. 
mayor poblaci6n y actividad econ6mica 
en el pals. En esta provincia est5 
ubicada la ciudad de Salinas que es el La actividad turlstica, sus problemas 
mis grande e importante balneario del y perspectivas 
pals, al que DITURIS le ha asignado 
la categorfa de atractivo turistico El turismo es la actividad reclente mfis 
internacional (97). 	 extendlda e importante en la costa 
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esmeraldefia. Sn dinamismo so ha visto 
limitado principalnente por la 
insuficiencia y mala condici6n de las 
vlas terrestres. S61o una parte de la 
zona de playa, hacia el norte y hacia 
cl sur de la ciudad capital, ha sido 
incorporada a esta actividad. Los 
paikajes, las Areas de manglar, la 
arqueologTa de la provincia, la flora 
y la fauna no son recursos incorporados 
ni promocionados para el turismo, al 
igual que amplias zonas de playa no 
servidas por vias (ver Figura No. 35). 

De acuerdo a DITURIS (op. cit. 97) en 
el aio 1982 Ia provincia recibla el 86% 
de la emision de turistas de la sierra 
y concentraba el tur;'no proveniente 
de Colombia; por las malas condiciones 
viales y de los servicios, los flujos 
mencionades se estlin desplazando ms 

v ms hacia el stir (Manabi y Guayas). 


DITURIS identifica los siguientes 
ermiplaza nientos: San Lorenzo, 
Rioverde, Las P'almas, Atacames y
Muisne. En ninguno de los 
emplazamientos se realiza un 
inanteninient) de las playas a 
excepci~n d Las Palmas, en donde la 
,Asociaci6ni de Bares del lugar se 
preocupa del aseo. 

,,. 


0 "agravado. 

......-..... -.. 

.S, ,- r 

. .
 
,,: 


Flgura 35. Vas, puertos, aeropuertos 
y turlsmo 

Tampoco existen parqueaderos y Areas 
deportivas, excepto en el caso de Las 
Palmas en donde se dispone de 
vestidores y sanitarios. En el resto de 
los emplazamientos no se ofrece este 
tipo de servicios. 

El desarrollo de esta zona se concentra 
en los emplazamientos de Las Palmas 
y Atacames. Los restantes estgn 
limitados por su aislamiento y por la 
carencia de infraestructura y servicios 
bfsicos. 

La carretera hasta Rfoverde est5 
pavimentada, y afirmada hasta La 
Tola. A partir de este punto no existe 
acceso por carretera hacia el norte. 

La via hacia Atacames est5
 
pavimentada aunque falta la
 
terminaci6n de las vlas de acceso a
 
cada una de las playas desde elsistema vial principal. Parte de las
 
playas de Rfoverde no tienen acceso.
 

Con relacifn a Muisne, la carretera
 
estS lastrada hasta la cabecera
 
cantonal; sin embargo, para Ilegar a
 
]a playa hay que cruzar 400 metros
 
de canal y para las demos playas no
 
existen vfas. 

Los frentes de playa de Las Palmas
 

y Atacames estan ocupadas can planta

turistica, lotizaciones y urbanizaciones
 
que se han desarrollado en forma
 
espont~nea. Adem~s, en Atacames y

Sfa se han producido invasiones de
 
tierra con Io que el problema se ha 

En San Lorenzo y Rfoverde, 
la ocupacl6n de playa es de tlpo rural, 
es decir con casas de pescadores y 
haciendas (98). 

Las recomendaclones de OIPE para
ordenamiento de playas no se han 
cumplldo. Los planes generales de 
desarrollo y de ordenamlento urbano 
en la provincla no contemplan normas 
y recomendaclones relacionadas con las 
playas. 

Las condiclones de salubrldad son
malas. 

El turlsmo es una actlvldad 
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relativamente reciente, pero may 
importante en la Provincia de ManabT. 
Las "reas principales se ubican en 
Manta y sus playas pr6ximas hasta San 
Clemente y, mis al norte, en Bahla 
y San Vicente. 

Esta actividad fra estinm alada p(r Ia 
apertura de vlas carrozables a partir 
de los afios 50 pero 
mayor en los 60. La 
puerto de ,1anta, la 
playas V la ventajosa 
provincia en relaci6n 

su importancia fue 
construcci6n del 
belleza de sus 

uLbiCaci6n de la 
con la principal 

ciudad emisora (d turistas ie la sierra 
(IuC Cs Quito, colocaron a Manabi en 
una situaci6n favorable. Actualmente 
Manab recibe el principal flUjo de la 
sierra N'parte importante de los 
turistas de Colombia. 

\ diferencia dc las otras provincias 
costeras, (A turismo en Manabi es una 
actividad permanente durante todo el 
aio. Los meses pico soit Agosto y 
Septiembre. Manta v Bahia son las 
ciudades costeras con la mejor 
infraestructura hotelera. 

El futuro turistico de Mlanta podria 
dirigirse hacia Ia explotacion racional 
y planificada de los balnearios de Santa 
Marianita, Santa Rosa y Las Pifias, 
distantes tan s6lo 20 minutos de la 
ciUdad hacia el sur. 

La zona nerte de 3ahia posee hermosos 
sitios naturales, Ia mayorla 
subutilizados por la falta de vlas. 

El Plan Maestro de Desarrollo TurIstico 
del Ecuador 1983-1987, estudiando el 
clima, grado de ocupaci6n (de frente 
de playa y 5ireas disponibles, concluy6 
que: 

- Los mejores emplazamientos para 
desarrollar polos turisticos de playas 

son: San Vicente (Napo y Briseflo), 
Puerto Cayo (Los Frailes) y Manta 
(Boca del Rio y San Mateo). 

- Se declare Zona de Reserva 
Nacional a la comprendida entre 

Playa de Jama-Tabuga al norte y Playa 
Montaflita al sur. 

Se declare Zona ide lntcrCs TUristico 
para el turisno de playa los 

emp!azamientos de San Vicente, Puerto 
Cayo y, que se prohiba la lotizaci6n. 

I 
El turismo costero en Manabi tiene 
grandes posibilidades, pero hay algunos 
aspectos importantes que deben 
toniarse en cuenta para su desarrollo, 
especialmente la insuficiencia de la red 
vial desde Bahia hacia el norte, la 
escasez de agUa potable y la 
disposici6n de aguas servidas. 

Guayaquil es el centro turistico de la 
Provincia del Guayas, recibe las 
corrientes tanto externas como 
internas, tiene una planta hotelera de 
primera clase y ofrece muchas 
oportunidades y atractivos a nivel de 
cultura, comercio, finanzas, 
especti~culos y diversiones. 

El turismo costero del Guayas ,-irre 
bfsicamente desde las playas de Salinas 
hacia el norte. Los principales 
emplazamientos son: Salinas, La 
Libertad, Ballenita, Ayangue y 
Manglaralto. Adernis, hay 
emplazamientos menores, 
urbanizaciones y ciudadelas a todo lo 
largo de Ia costa como Punta Carnero, 
Anconcito, Capaes, Punta Blanca, 
Costasol, Palmar, Valdivia, Montafiita, 
016n y San Jos6. 

Al sur de Salinas el principal 
emplazamiento es Playas, le siguen en 
importancia Posorja y Chanduy. 

En general el acceso a las playas est5 
facilitado por una aceptable red vial, 
la cual fue sensiblemente afectada por 
las inundaciones ocurridas durante El 
Nifio de 1983. El proceso de 
rehabilitaci6n vial ha sido lento; pero 
con la construcci6n de la autopista 
Guayaquil-Salinas, se est5 mejorando 
el sistema vial y facilitando los flujos 
turisticos. 

A diferencia de Esmeraldas y Manabl,
la temporada alta de turismo de playa 
en el Guayas ocurre entre Diciembre 
y Mayo, pertodo quo coincide con las 
vacaciones escolares de la costa. El 
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90% de los turistas de fines de semana En los 6ltimos afios, las playas de 
procede de Guayaquil. Jainbelf han sido dotadas de algunos 

servicios y el flujo turistico ha 
En la temporada de Carnaval y Semana aumentado. 
Santa se desplazan hacia las playas 
unas 500 mil personas, gener-ndose una 
intensa falta de correspondencia entre 
la sfbita explosi6n de la demanda de 
bienes y servicio, y la capacidad 
instalada en el 'irea. 

El carticter estacional del turismo 
determnina que la planta hotelera se 
desarrolle limitadamente y que mas 
bien se hayan dinamizado las 
construcciones farniliares en 
urbanizaciones, ciudadelas y pohlaciones 
costeras. Una parte de los picos de la 
demanda es cubicrtn con Il oferta de 
los residentes locales. 

Ni los recursos culturalCs ni las islas 
v canales de los sistenmas del Estero 
Salado y del Rio Guayas han sido 
incorporados todavia a la actividad 
turistica. Este es un potencial 
relativamente desconocido por la 
poblaci6n. 

El Oro ofrece Ln potencial turistico 
relativo N su desarrollo es toriavla 
incipiente. PREDESUR anota como 
sitios de interns turistico a Machala, 
Jambell, Puerto Bolivar, entre otras 
localidades. 

La actividad turistica de playa es muy 
escasa. La planta hotelera con que 
cuentan Mnchala-l'uerto Bolivar y Santa 
Rosa es apta para sustentar una mayor 
dernanda turistica. Actualmente el 
volumen mayer Cn el flujo se origina 
en el comercio de frontera. El ms 
importante evento turistico de Machala 
se relaciona con Ia fori mndial del 
banano.
 

En general, las caracteristicas 
geogr-ficas de la provincia y de sus 
playas limitan el desarrollo del 
turismo. Algunos recursos sobre los que 
se podria dinamizar esta actividad son 
la navegaci6n por los canales del 
Arcthipi~lago, las visitas a camaroneras, 
bananeros y a las grandes obras del 
Proyecto Jubones.
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MINERIA registros de presencia de minerales
metflicos ha Ilegado o superado la fase 

exploratoria, mientras que para los no 
metfilicos el porcentaje sube al 55% 
(99). Una explicaci6n para este 

La investigaci6n de los recursos desarrollo desigual podrta estar en los 
mineros reci~n se ha iniclado en el costos mis altos de la exploracl6n de 
pals. Lo realizado no constituye un metllcos. 
trabajo sistemfitico que cubra todos los 
minerales ni todo el territorio El conocimiento del potenclal minero 
nacional. Las dos grandes fases de la a nivel del pals se expresa en las 
investigaci6n son la prospeccl6n y la Tablas Nos. 66 y 67. 
exploraci6n. La prospecci6n determina 
la existencia y ubicaci6n de zonas Las limitaciones de nuestro 
donde la presencia de minerales es mis conocimiento sobre estos recursos y 
probable. La exploraci6n determina la en general sobre nuestra geologla se 
ubicaci6n, leyes y tonelaje del manifiestan en el hecho de que el Area 
yaciniento, calculando sus reservas y con levantamiento geol6gico
estableciendo el mtodo mis adecuado cartogr~fico para 1984 llegaba a 120 
para su explotaci6n. mil kil6metros cuadrados en escala 

1:100.000 (50% del territorio naclonal 
Para 1984 finicamente el 14% de los aproximadamente) y la investlgacl6n 

TABLA 66. Registros de minerales metfillcos 

1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 Total 

Indicios 69 30 48 24 29 22 15 22 4 11 6 280
 
Prospectos 30 16 27 16 20 7 9 9 - 3 2 139
 

Yacimientos 11 5 7 6 6 - 1 4 - 2 1 43
 

Minas 9 2 4 3 3 - - 3 - - 1 25
 

Total registros 119 53 86 49 5 829 25 38 4 16 10 487 

1. Oro; 2. Plata; 3. Cobre; 4. Zinc; 5. Plome; 6. Hierro; 7. Molibdeno; 8. Polimetfilicos; 9.
 

Niquel, cromo; 10. Mercurio, esta~io: 11. Manganeso, cobalto.
 

FUENTE: Rengel Jorge (1985). Desarrrllo Nacional de la Minerfa Ecuatoriana.
 

TABLA 67. Registros de minerales no metfillcos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
 

Prospectos 15 13 5 8 10 9 13 7 2 5 2 3 92
 
Yacimientos, minas 38 28 15 9 5 4 - 3 6 1 4 - 113
 

Toe. r% gitrws 53 41 20 17 15 13 13 10 8 8 8 3 205 

1. mrcillas; 2.Mrmoll 3. Calizal 4.Silice, ozonol 5. Yasol 6. Azufrel 7. Aridool 6. 

Carb6n; 9.Fldaspato; 10. Rocas ornamantalesl 11. Barital 12. Asbasto amianto.
 

FUENTEi Rengel Jorge (1985). Desarrollo Nacional de la Mineria Ecuatoriana.
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de ininerales s61o cubrta unos 80 inil 
kil6metros cuadrados (op. cit. 99). 

El valor total de la producci6n 
nacional de los minerales no metalicos 
entre los ailos 1975 y 1983 revela una 
tendencia al incremento. La situaci6n 
en los minerales met5licos es tambi6n 
de crecimiento entre 1975 N 1980, pero 
a partir de 1981 hay una caida 
dramftica; este comportamiento se 
relaciona con el cese en la producci6n 
de oro en Porto.'elo y con el cierre 
de una mina de plata (Toachi) (op. cit. 
99). Los valores, sin embargo, 
probablerente son bajos dado que no 
es posible una informaci6n confiable 
sobre los volmiines de oro extraidos 
de placeres y minas dentro de Ia 
Ilamada minerfa ilegal, va que su 
comercializaci6n no estai controlada 
sino muv parcialmente. La producci6n 
nacional en 1983 consta en las Tablas 
Nos. 68 y 69. 

Esta producci6n sin eibaigo no 
abastece la demanda nacional. El 
componente nacional para la 
fabricaci6n de aglonierados para 
construcci6n (cemento, cal, yeso) Ilega 
al 95%. En la producci6n de vidrios, 
cerimica, ozas, el componente 
nacional esti entre el 20 y el 50%. 
Varios otros sectores importan sin 
embargo por sobre el 75% de insumos 
minerales. Entre los aflos 1975 y 1983 

TABLA 68. 	 Producci6n nacional de materiales 
no metfilicos (1983) 

Producci6n Valor 

Material (miles tons) (miles US$) %
 

Caliza 16.613,3 268.360 61,32 

Silice 175,8 61.022 13,93

Azufre 38,1 40.107 9,16 

Mtrmol 26,9 38.535 8,80 

Arcillas 1.215,7 10.923 2,49 

Caolln 35,0 9.142 2,09 

Yeso 9,9 3.524 0,80 

Otros 28,7 6.153 1,4i 


Total 18.161,4 437.766 100,00 

FIJENTE: 	 Rengel Jorge (1985). Desarrollo Naclonal 
de Ia Mlnerfa Ecuatorlana. 

la importaci6n de minerales osciIC 
entre el 10 v el 15% del total de 
importaciones d(l pas y la lendencia 
para los pr6xinios afios probablemente 
se incrementar5 (op. cit. 99). 

Para el laps, citado, el acumLilad(I 
total de las importaciones lleg6 a 1.750 
millones de 	 d6lares de los cuales 1.587 
fueron para productos metfilicos. El 
comr- tarniento de los principales 
n ales 	se muestra en Li Tabla No. 

Una imagen m5s completa dc la 
participaci6n del sector minero en la 
econornia nacional se aprecia a] 
compararla 	 con el presupuesto 0del 
Estado y 	 con el P1l. Los datos 
disponibles 	cubren la d~cada dcl 70 
(Tabla No. 	 71). 

Politica gubernamental sobre el sector 

En 1985 se expidi6 la Ley de Minerfa 
vigente, pero no se cuenta afin con una 
evaluaci6n que revele los principales 
cambios operados en el sector. A nivel 
institucional [a mtis importante medida 
consisti6 en la creaci6n del Instituto 
Ecuatoriano de Ia Mineria (INEMIN) que 
al igual que CEPE en el '5rea de 
petr6leo, debe manejar todos los 
asuntos referidos al sector mincro. 

Los problemas detectados en Ia 
actividad 	minera sc rcfieren pues, al 

TABLA 69. 	 Produccl6n metfillca naclonal (1983) 

Producci6n Valor 
Metal (en peso) (en US$) % 

Oro 35.400 onz 8.608.300 52,11 
Cobre 3.579 ton 4.887.600 29,59 
Plata 
Zinc 

242.100 
4.749 

onz 
ton 

1.669.100 
1.187.300 

10,11 
7,19 

Plomo 391 ton 165.500 0,97 
Cadmlo 1,05 ton 5.300 0,03 

Total 	 16.523.100 100,00 

FUENTE: 	 Rengel Jorge (1985). Desarrollo Naclona 
de Ia Minerfa Ecuatorlana 
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TABLA 70. Divisas para importacl6n d& los principales productos mineros 
(en miles de USD6lares) 

Productos met'licos Productos no metlicos 
Afho Hierro Aluminlo Oro Asbesto Yeso Arcilla 

1975 105,4 9,9 0,5 1,2 - 0,4 
1976 95.3 7,2 6,7 2,8 0,1 0,2 
1977 116,0 11,6 22,9 2,9 0,1 0,2 
1978 131,4 15,7 6,4 4,0 0,2 0,8 
1979 143,1 14,4 10,1 3,9 0,3 0,7 
1980 206,2 19,7 5,1 5,7 0,4 1,0 
1981 120,2 15,8 11,8 3,4 0,1 1,8 
1982 174,1 16,7 22,7 4,2 2,6 0,9 
1983 182,5 18,3 - 7,6 2,5 1,1 

Total 1.274,2 129,3 86,2 35,7 6,6 6,1 

FUENTE: Rengel Jorge (1985). Desarrollo Nacional de la Mineria Ecuatoriana. 

TABLA 71. El sector minero en la economla tipo de contrato fue de 15, 25 y 45
 
meses respectivamente (op. cit. 99).
 

Aporte al Total de
preuasto ptpoas depresupuesto Aporte at personas El segundo problema se refiere a la 
estatal 11Il3 ocupadas postergaci6n del sector minero por 

.f-io (No No. parte del Estado, lo cual se evidencia 
en las bajas asignaciones 
presupuestaiias principalmente. El

1970 0,393 	 0,78 903 presupuesto de la Direcci6n General 
1972 0,059 	 0,86 976 de Geologla y Minas oscil6 entre el
1973 0,0,42 0,30 803 

del valor del presupuesto1971 0,002 	 0,27 796 0,10 y 0,14% 
1975 0,006 0,31 785 del Estado, entre 1979 y 1983. 

1976 0,004 0,28 785 
1977 0,004 0,32 434 Entre los 43 proyectos prioritarios del 
1978 0,004 ),. 609 Plan Nacional de Desarrollo 1980-1984, 
1979 0,005 0,33 n.d. no existe ninguno referido al sector 
1980 0,003 0,33 n.d. minero. Recifn en Diciembre/83 el 

Estado suscribi6 2 contratos de 

FUENTE: Rengel Jorge (1985). Desarrollo Nacional prgstamos para la exploraci6n de yesos 

de la Mlnerla Ecuatoriana. y fosfatos, introduciendo as! estos 
estudios en el Sistema Nacional de 
Proyectos.
 

perlodo 1974I-1984 que corresponden al La Comisi6n Ecuatoriana de Bienes de 
de la vigencia de la anterior Ley. Capital (CEBC,) estima que Ia 

se evidenciaba en 	 inversi6n en prospecci6n mnera entre 
1983 y 1987 serd de unos 33 millones 

El primer problerna 
la excesiva duraci6n del tiempo de 

un sucretrfimite para realizar los contratos de de sucres, que equivalen a 

prospecci6n, exploraci6n y explotaci6n por cada 10 mil que se invierta en los 

minera (un contrato para cada fase). dem.s sectores de la economla (op. 

En el perfodo se realiz6 4.1 trfimites cit. 99).
 

para contratos de prospeccifn, 74 para
 
exploraci6n y 20 para explotaci6n. El
 
tiempo promedio de duraci6n para cada
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La minerla en las provinclas costeras 	 minerales ferro-titanTferos existen en 
las 5reas de las playas desde Puerto 

Hay criterios que sefialan que el Balao hacia el stir hasta Punta Galera; 
desarrollo de la mineria est5i ya sin embargo, los m~is extendidos 
afectando al niedio ambiente. Para la distritos metalog6nicos corresponden 
P ovincia de El Oro la rrensa ha a los auriferos y platiniferos, en los 
publicado casos dando cuenta de los cuales la provincia es rica. Vale 
efectos del uso del mercurio. 	 recordar que el platino fUe ya 

trabajado en Esmeraldas por nuestras 
En El Oro, los molinos y chancadoras culturas aborigenes, antes que en 
que se utilizan para moler el cuarzo Europa. 
y extraer el oro, por lo general se 
ubican junto a los rios donde arrojan Los minerales no met6licos conocidos 
todos los desechos que no s6lo se se reducen a dos dep6sitos calcireos 
conforman con los desperdicios del en las zonas de Salima el uno, y en 
material, sino con los combustibles y !aChinca-Chumund6 el otro (op. cit. 
aceites utilizados para el 99) (ver Figura No. 36). 
funcionamiento de las mniquinas, y 
aquellos co nponentes quImicos que se 
emplean para el proceso de separaci6n, TABLA 72. Contratos mineros en 
aleaci6n y lepuraci6n de los metales. trfmite 

Los estudios realizados por la DGGM 
revelan que en la zona costera se Tr5mites 
observa la presencia de importantes Provincia de contrato 0/6 
recursos mineros, especialmente oro. 

24 17,4

Para Febrero/84, las provincias Esmeraldas 

5 3,6el 86% del total Manabscosteras concentraban 50 36,2
de contratos en tramites, como se El Oro 

3,8ResOo psaprecia en la Tabla No. 72. 	 Resto pals 19 13,8 

Una visi6n general de los recursos y 
principales aspectos de las actividades Total 138 100,0 
mineras de las provincias costeras, 
consta a continuaci6n: FUENTE: INEMIN (1986). Catastro 

Minero de la Repfblica del Ecuador 
En Esmeraldas, varios indicios ELABORACION: Fundaci6n Maldonado 

'' '' "'?  


It s LEY[NDA
 

Figura 36. Recursos minerales 
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Segln el INEMIN (100), Esineraldas 

tieiv' 24 ireas contratadlas, de las 
cuales 20 soil para oro, 2 paira or() v , 
platino N 2 para Lireas frriigiiiosas. 
Desde Cl punto de vista d ILafase de 
la actividad nlinera, 6 (-ontratos soil 
de prosp)ecciun, 5 d expluricn v 13. 
de explotacion. Esineraldas tiene el 
20'% de las Areas iniiras contratadas 
en las provincias cstercis. 

En Manabi, varios inidicios minorales 
ei las aremIs Itivv a nortie' 0 

du iahlia hii sidlo ,ht((ttid)s, 1iro ii 
txiste l y iniulOs ,;exploraciol explotacion. 

SLUIrd(!M lIta c i 11(2i(iiiicral 

exih)tado( aritS ;llll Ultes ('Iveso, 
en (21 5rea iu 'uertoi Cavo (op. cit. 
43) 

LEYENDA 
i) acLler(, i 1hs tstli(iis t IC Id
 
)G(;\1, tl ar ic costera lntre jana ' TITAN
 

(C't)iIl1ieS (C)11SLitllt. Lill (.teI1so (Ilistrito DEPOSlTOS 

de nictilt, ferro- titinifercs. AI stir (de( CALCAREOS 

.h iiilI depsitos cah'ireo)s .,OAREAS YEFERAStxistcl ;l 


igual qIL Cie rea del Cabo San :' 1ANARMTCOL93.i)reiz)o. VsiFer as potdicialesAreas 
-t~~~a-O \o fc~ AP0E 

St.cIeCtL aml en ei sector (!('Puerto T0AVE Nos 

(iavo v se extieii(in amlniianiente hacia FUENTh, RENQEL 1905 

el Interior de It provincia (ver Figura 
No. 37). Flgara 37. Recursos minerales 

acgtClnie lipa (1(2c;atastro iinilero 
(1WO) realizado pr el INI-AIIN, ci 
Nianabi ha li6 Zoias nlin ras l)ajo Eln recursos hidrocarburiferos, la 
contrato de exphoraci6in o irospecciOn, provincia cuenta con los campos de la 
c(ltivalenItcs tan solo a! W% dc las Peninsula, los primeros en explotarse 
areas catastradas en las provincias en el pafs y con el canpo Amistad 
riberefas. Nianabi es la fiiica provincia Cu vas reservas probadas de gas Ilegan 
costera sin cotratos ieexphotacii a los 202 mil inillones de pies crbicos 
ilincra. mientras que las probables agregarian 

93 mil millones de pies cfibicos 
Guayas registra arenas ferro-titaniferas adicionales. En general las tireas tanto 
ci el S-rea entre lPlavas V CIanduV. Fin de tierra firine conio de costa afuera 
Cuanto a minerales no metalicos, Ia son muy prospectivas. Al momnento han 
provincia tiene dep6sitos calcareos en sido contratalas 1.200.000 hectfireas 
dreas pr6ximas a Gna'aqnil y a Playas, para su exploraci6n y explotaci6n en 
yeso anipliamente (istribtlido en la ireas del Golfo y de la Peninsula. Un 
Peninsula de Santa Eleia desde nuevo bloque de 200 mll hectfireas est6 
Chanduy hasta Manglaralto y, infirnioles en licitacl6n actualmente. 
y travertinos al norte (e Guayaquil. 
La distribuci6n de mi-erales se La dernanda instalada y el potencial 
presenta en IL Figura No. 38. Los de la reg16n, dieron lugar a la 
recursos en explotaci6n son los formulaci6n de un plan para la 
requeridos por la industria de la industrlalizaci6n de hidrocarburos, cuya 
construcci6n (yesos, calizas y arenas) reallzaci6n est5 postergada pero que 
(op. cit. 99). podrla reactlvarse de acuerdo con los 
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Figura 38. Rursos milnerales 

resultados que se c btenga de :pl 	 produccisn anual de 60 ml onzas de 
campaia exploratoria en march, 	 oro y 40 mi de plata. Actualmente 

cuenta con 43 mil hect~ireas exploradas 
Existe un proyecto para rehabilitar los 	 de las cuales 4 m corresponden al 
viejos campos de Ia Pentnsula. En 1985 irea reservada del Estado en las que
los campos Ancdn, Cautlvo y Carpet laboran los lamados "petroleros" 
produjeron 417 ml barriles equlvalentes (mineros Ilegales). La mina de 
al 0,43/ del total naclonal. El pats Portovelo es operada por el Goblerno 
tuvo a a 900 pozos de los cuales 	 Naclonal.ese 1o
595 correspondleron a los campos de 
Ia Pentnsula. Entre 1964 y 1969 se realiz6 estudlos 

dirigidos a buscar nuevas zonas de 
En El Oro, el m~is importante dlstrlto mlnerallzacl~n dentro del dlstrlto 
minero eo el de Portovelo, que fue mlnero de Portovelo (42 kll~metros 
explorado desde 1904 por Ia South cuadrados), lo que dlo como resultado 
American Development Company el descubrlmiento de nuevas vetas en 
(SADCO). Hasta 1939 obtuvo una el sector Vtscaya que resultaron ser 
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extensas y ricas; el INEMIN, dentro 
del Plan de Lotizaci6n Minera de 

nficleo es Nambija y la expans16n 
otras areas crece constantemente. 

hacla 

Portovelo, ha concedido 56 dreas 
principalmente destinadas a oro, 
previ~ndose que en los pr6ximos afios 
esta explotaci6n aumentard 
(actualniente participan unas 1.500 
familias). 

Adicionalmente, el INEMIN ha 
inventariado 116 canteras, de las 
cuales 42 son ladrilleras, 10 son 
exploraciones semi mecanizadas y el 
resto (64) corresponden a sitios de 
grava en rlos. 

L.a minerla del oro se ha desarrollado 
tambi~n en la Zona Baja en los 
Cantones I'asaje, Santa Rosa y El 
Guabo, ai igual que en el drea de la 
parroquia azuLIayN de Ponce Enrlquez 
que colinda con El Oro. Esta actividad 
es bhsicamente ilegal y ocupa gran 
cantidad de pohlacifn campesina. En 
general, en la provincia hay 10 
contratos Nlpermisos de prospecci6n 
v explotaci6n y, 28 contratos de 
concesi6n para explotaci6n. 

El Gnico m iterial detectado en el 5rea 
pr6xima a F' erto Bolivar corresponde 
a arenas sillceas. 

Las posibilidades de desarrollo minero 

A pesar de ios proyir mas y de la 
situaci6n re\"_3 s, qis potencialidades 
mineras (de pals so tenidas como 
altas. Quienes har estudiado este 
aSpeCto sustentan ,, afirmaciones 
tanto en datos hi J- os como ,Tl la 
infortnaci6n geol6gica dr nuestro pals 
N, de los paises vecinos. 

Ilay nuevas evidencias de que las 
riquezas minerales del pals son 
importantes. El INEMIN public6, en 
Mayc,/87, el mapa catastral mlnero del 
pals y sistematiz6 la informacl6n 
disponible sobre las actividades de 
prospecci6n, exploraci6n y ;.xplotac16n 
de minerales. En los iltimos 5 afos 
en la zona suroriental del pats (y en 
vLrias dreas de Loja, Azuay y El Oro) 
se ha desatado la flebre del oro. El 
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PETROLEO 


La historta petrolera del Ecuador se 
remonta a la 6poca precolombina. Los 
aborTgenes del filo costero lo utillzaban 
para impermeabilizar sus 
embarcaciones. 

A mediados del siglo pasado el 
ge6grafo ecuatoriano don Manuel 
Villavicencio constat6 la presencia de 
"asfalto y alquitrin en el Rio Hollln 
y en los manantiales salitrosos de la 
Cordlilera del Cutuci" ('01). 

Actualmente, lo fundamental de la 
actividad petrolera se desarrolla en la 
Amazonia, pero fue en la Peninsula de 
Santa Elena donde se inicia la 
explotaci6n sistem5tica de nuestro 
petr61o. Ya en 1870 se registra la 
exportaci6n de brea de los yacimientos 
de la Peninsula (op. cit. 13), y en 1878 
la Asamblea Constituyente decreta la 
concesi6n de derechos exclusivos a 
favor del Sr. M.G. Mier y Cia. "para 
que pueda extraer, de los terrenos 
comprendidos en la jurisdicci6n de la 
Parroquia de Santa Elena, toda e3pecie 
de sustancias bituminosas, que en ellos 
se encuentran como petr6leo, brea y
kerosina" (102). 

La explotaci6i (e petr6leo en Santa 
Elena correspondi6 a la empresa inglesa 
Anglo Ecuadorian Oilfields Ltda. que 
de';cubri6 en 1911 el primer pozo 
petrolero del pals: El Anc6n 001. La 
Anglo explot6 los yacimientos 
peninsulares por mfis de 50 abos. 

La actividad petrolera en el Oriente 
arranca en 1921 dan la concesi6n de 
25 mil kil6metros cuadrados a favor 
de la Leonard. Hasta 1964 se 
entregaron varlas conceslones, todas 
leslvas al Interns nacional (103). En los 
meses posterlores al Protocolo de R'o 
de Janeiro se reglstran varlas a favor 
de la International Petroleum Company 
(104). 

En 1964 se otorg6 al Consorclo Texaco 
-Gulf una concesl6n de 1.431.000 

hectfreas. El encontropetr6leo consorcioen 1967 v las exportaciones 

se iniciaron en 1972. 

Desde los aios 60 el nuevo eje 
petrolero es el Oriente, pero en el 
litoral se ha seguido trabajando, 
especialmente en el Golfo de 
Guayaquil. 

En 1968 se otorga una concesi6n en 
el Golfo de Guayaquil a la compalta 
ADA quien perfor6 9 pozos 
exploratorios, resultando 3 de ellos 
(Amistad 1, Amistad 3 y Amistad 4) 
productores de gas natural. En 1972 
el Gobierno anul6 esta concesi6n al 
eliminar de la legislaci6n el regimen
de concesi6n. 

En 1973 la compahia Shell realiz6 un 
reconocimiento sismico, gravim6trico 
y magnetom~trico de carfcter general, 
a 1o largo de toda la plataforma
continental, incluyendo el 5rea del 
Golfo de Guayaquil. Dos ahos despu6s 
CEPE inici6 trabajos de exploraci6n 
en el litoral. 

El 30 de abril de 1975 se suscribi6 el 
contrato de asociaci6ia con Northwest 
Energy Company, para la exploraci6n 
y explotaci6n del gas del Golfo. 

Como la compaflia Northwest no lleg6 
a perforar ningin pozo, el Ministerio 
de Recursos Naturales declar6 la 
caducidad del contrato en el afio 1978. 

A partir de 1978, seis afios despu~s de 
creada, la Corporaci6n Estatal 
Petrolera Ecuatoriana tom6 a su cargo 
este campo. 

La situaci6n hasta 1983, en cuanto a 
perforaciones exploratorias en el 
litoral, se muestra en la Tabla No. 73. 

La sltuacl6n actual en el litoral 

En Agosto/82 el Ecuador reform6 su 
Ley de Hidrocarburos e introdujo una 
nueva modalidad contractual para las 
actividades de exploracI6n y
explotacl6n de estos recursos, conoclda 
como "contratos de rlesgo". A portlr 
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TABLA 73. Perforac16n exploratoria en el litoral hasta 1983 

Nfimero Profundidad 
Areas de pozos Mtnima Mixima 

Esmeraldas 3 4.613 pies 10.452 pies 
ManabT 8 1.410 pies 6.181 pies 
Guayas 55 1.470 pies 13.206 pies 
Costa afuera 21 2.377 pies 17.058 pies 

Total 57
 

FUENTF" 	 DNH (1984). Ayuda memoria para el Ministro, sobre 
exploraci6n petrolera en el litoral 

de entonces varias 1ireas han sido empresas BELCO y Fred Park y 200 
licitadas y adjudicadas a diversas mil al Consorcio Texaco-Pecten en 
empresas. Los bloques licitados tienen Manabl. 
200 mil hectLireas en el continente y 
400 mil costa afucra. Como resultado La Figura No. 39 muestra la 
de este proceso, 1.200.000 hectdireas distribuci6n de bloques por compatltas 
fueron adjudicadas frente a la y regiones. 
Peninsula de Santa Elena a las 
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Figura 39. Mapa petrolero del Ecuador 
FUENTE: CEPE, 1987. 
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El contrato con la Fred Park se refie-e 
al campo Amistad, los trabajos en esta
Area pondrian otra vez al orden del 
dia el plan de industrializaci6n del gas
del Golfo lo cual tendria gran impacto 
en el Area de la Peninsula de Santa 
Elena. 

La actividad exploratoria cumplida en 
Areas del litoral, ya sea directamente 
por CEPE o por contratistas varios, 
revela un intenso interns por la regi6n. 
Entrc 1980-1985 CEPE ha ejecutado 
4.580 kil6metros de lineas sismicas, que
corresponde al 49% de lo realizado por
el total de empresas que han operado 
en el litoral a partir de 1968. Las 
Areas de trabajo exploratorio sismico 
incluyen la Cuenca Progreso, Isla Pun5 
y Golfo de Guayaquil (Provincia del 
Guayas) y el Area Flavio Alfaro-
Monterrey (Provincia de Manabl). A 
mis de la sismica cumplida, se 
continfia con prospecci6n y trabajos de 
investigaci6n geol6gica en las mismas 
provincias. 

Producci6n, refinaci6n y consumo 

En el pertodo 1972-1986 la produccl6n 
de crudo del pals pas6 de 28.600.000 
a 105.600.000 barrilles; la producci6n 
de la Peninsula cay6 de 1.100.000 a 
412 mil barriles y rcpresent6 el 0,85%
de la producci6n nacional. El promedio
diario nacional fue 207 mil barriles y 
en la Peninsula 1.800 barriles diarios. 
La producci6n anual de crudo del pats 
y de la Peninsula constan en la Tabla 
No. 74. 

La refinaci6n del crudo hasta antes de 
1973 se realiz6 s6lo en la Peninsula 
de Santa Elena. 

Actualmente el pats cuenta con 6 
centros de producci6n de derivados, 
incluyendo la Planta de Gas de 
Shushufindi. La producci6n anual de 
derivados en el periodo 1972-1986 pas6 
de 10.300.000 a 34.600.000 barriles, 
como se aprecia en la Tabla 75. Las 
caracterfsticas de las refinerlas del 
pals constan en la Tabla 76.
 

TABLA 74. Producci6n anual de crudo en el pals, por regi6n, 
segfin empresa de explotaci6n (en miles de barriles) 

Cepe- Cepe-
Aifos Texaco Peninsula 

1972 27.434 1.144 
1973 75.199 1.021 
1974 63.678 937 
1975 57.921 831 
1976 67.593 768 
1977 66.313 688 
1978 72.798 632 
1979 77.056 545 
1980 72.745 550 
1981 74.878 511 
1982 74.456 519 
1983 76.653 277 
1984 81.413 417 
1985 85.982 438 
1986 84.439 412 

Total 1.058.558 9.690 

FUENTE: CEPE (1989. 17 Ailos 


Cepe- Cepe-
City Nororiente Total 

- - 28.578 
- - 76.220 
- - 64.615 
- - 58.752 
- - 68.361 
- - 67.001 

790 - 74.220 
1.196 - 78.797 
1.475 - 74.770 
1.414 - 76.803 
1.241 1.469 77.685
 
1.375 8.038 86.343
 
1.523 11.574 94.927
 
1.578 14.422 102.420
 
1.845 18.887 105.583
 

12.437 54.390 1.135.075 

en el Desarrollo Naclonal.
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TABLA 75. Producci6n anual de derivados En cuanto at consumo de derivados, 
el 59,42% del total nacional 

Mos Total corresponde a las provincias del litoral, 
y el 56,12% a las 4 provincias 
costeras. La distribucifn por provincias 

1972 10.262.082 consta en la Tabla No. 77. 
1973 11.396.444 
1 74 12.360.471 Guayas es la provincia que mis 
1975 14.334.970 gasolina consume. El 57,4% de la super 
1976 15.239.197 extra, el 27,2 de la extra, el 21,3 de 
1977 19.273.65.9 la regular se distribuyen en Guayas. 
1978 29.550.013 La provincia tambi6n consume el 50,6% 
1979 31.723.405 del kerex del pars. 
1980 33.732.219 
1981 31.991.006 
1982 32.817.395 Transporte y almacenamiento 
1983 26.936.075 
1984 32.157.490 El transporte de crudo y derivados se 
1985 30.992.927 realiza bfsicamente por tres medios: 
1986 34.591.831 por ductos (oleoductos, poliductos y 

gasoductos), por via maritima (en buque 

Total 	 367.359.184 -tanques) y por via terrestre (en auto
tanques).
 

FUENTE: 	 CEPE (1989). 17 Alios en el En los afios 30, a raTz de la 
Desarrollo Nacional construccifn de la refinerfa Anglo en 

TABLA 76. Caractertstlcas de las refinerlas del pals 

Empresa Localizaci6r, 
Fecha de 
arranque 

Capacidad 
(8/0) Productos 

Anglo* Anglo La Libertad 39.900 Gasolinas, kerex, turbo fuel, 
diesel, residuos, spray oil 
mineral turpentine, solvente, 
tLP 

Repetroi* 
(ex-Gulf) 

Gulf La Libertad 9.000 Gasolina 9809 oct) 
k6rex 
diesel 
residuos 

Estatal 
Esmeraldas 

Cepe Esmeraldas 1978 *90.000 Gasolinas 
kerex, shushufindi 
diesel, fuel oil 
asfaltos, GLP 

Lago Agrio rope-Texaco Lago Agrio 1.000 Gasolinj 
turbo fuel 
diese. oil 
residuos, solventes 

Amazonas Cope Shushufindi 1987 10.000 GLP, gasolina 
kerosene, jet fuel 
y diesel 

* 	 Por disposici6n del Qobierno Nacional, las refinerias de Anglo, Repetrol revertirfn al Estado 
en 1990 

" L capacidad inicial de la REE fue de 55.600 8POD. La ampliacJr,, a 90.000 opera a partir de 
Sep/87
 

FUENTE: CEPE (1989). 17 Aflos
en 	el Desarrollo Nacional.
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TABLA 77. 	 Consumo de combustible, 

segfin provinclas costeras 

(1985) 


Provincias Consumo % 

Esmeraldas 	 3,21 
Manabl 5,15 
Guayas 44,05 
El Oro 3,71 
Los Rlos 3,30 

Total pals 
FUENTE: CEPE (1985). Informe 

Estadstico de la Actividad 
Hidrocarburlfera del Pals. 

la Peninsula de Santa Elena, el 
transporte de combustibles se lo hacta 
a trav6s de los ferrocarriles, a la 
saz6n el Gnico medio de transportaci6n 
de derivados. 

En la actualidad el sistema de ductos 
que cubre el pals articula una red de 
transporte de crudo y derivados de 
alrededor de 1.300 kil6metros de 
extensi6n. 

TABLA 78. 	 Ductos en operac16n 

Ducto 


Oleoducto Transecuatoriano 


Oleoducto
 

Lago Agrio-San Miguel 

Poliducto
 

Esmeraldas-Quito 

Poliducto
 

Quito-Ambato 

Gasoducto
 

Shushufindi-Quito 

Poliducto
 

Tres Bocas-Pascuales 


Fecha de 

operaci6n 


Ago/72 


Myo/87 


Sep/80 


Jun/80 


Jun/81 


Jul/89 


FUENTE: CEPE (1989). 17 Afos en el Desarrollo Nacional.
 

Para transporte de crudo, el pals 
cuenta con 	el Oleoducto 
Transecuatoriano y el ramal Lago Agrio 
-San Miguel. Para transporte de 
derivados operan los poliductos
Esmeraldas-Quito, Quito-Ambato, 
Shushufindi-Quito y Tres Bocas-
Pascuales (ver Tabla No. 78). 

A fin de optimizar el transporte y la 
distribuci6n de gasolina, keroene y 
diesel, a nivel nacional, se proyecta 
la construccifn de los siguientes 
poliductos: Libertad-Monteverde-Manta 
(165 kil6metros), Monteverde-Pascuales 
(115), Pascuales-Naraijal-Cuenta y 
Naranjal-Machala (291). 

Terminales 	 petroleros 

El Terminal Petrolero de Balao estd 
localizado a 4 kil6metros del puerto 
de Esmeraldas; se dispone de 2 
monoboyas independientes (X y Y) 
IMPCO-oeste y SMB-este, con sistema 
de anclaje y soporte para buques hasta 
100 mil toneladas de peso muerto 
(DWT). La SMB-este 
millas de la costa y 
sf tienen una milla 
profundidad minima 

Longitud Capacidad 

(km) (B/D) 


503 300.000 


26 35.000 


374 39.600 


111 12.000 


304 7.200 


22 100.000 


estd situada a 3,3
 
las boyas entre
 

de distancia y una
 
de 120 pies desde
 

Materia prima que
 
transporta
 

Crudo
 

Crudo
 

Gasolina, kerex, diesel
 

Gasolina, destinado 1, diesel
 

GLP, gasoline natural
 

Gasolina, kerex, diesel
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el nivel medio de reducci6n de marc, CRECIMIENTO Y 
de siciglas. En las monoboyas pueden 
ingresar buques Con tin mfximo de 135 DISTRIBUCION DE LA 
pies de maga y 52 pies de calado. POBLACION 
El Terminal Provisional Refineria de 
Esmeraldas (TEPRE) estai constittuldo 
por Ln sistPma convencional de bovas Evolucl6n demogrfia de la costag
de amarre (CMI3 SYSTEM) 
simn.tricarnent ubicadas formiando tin Desde los tiempos de la colonia la 
paralelogramo con st eje mayor en mayorfa de la poblaci6n del pals vivi6 
direcci6n este-oeste. La profundidad -n la sierra. Esta situaci6n cambi6 en 
mnima del agta es de 14 metros. 1970. Desde ese afio la costa es la 
Calado maximo admisible: 10 metros. regi6n mis poblada. La evoluci6n de 

la poblaci6n costefia, dentro del totali Terminal de l.a Libertad, cuyas del pals, consta en Ia Figura No. 40. 
por unestan conformadasinstalaciones 


Campo de boyas para amarre ubicadas 10000
 
en forma triangular. [a carga se 90.0)
 
renliza par (1Is ina gueras de .0 O.X)
 

un 70,(. .pulgaLas que se derivan de linea 
submariia do 1,1 pulgadas y 4.617,72
inetros Im]Olgituid...( - --- ,-

Il inlaelhI para blqUes costaneros de 2:0.o 

alasteciniento a dep6sitos cercanos mJt 
y carga bunker 329,18 metros 170die tone 83011873 1890 1909 19501974 1987 
de lngitud y es de hormig6n, se puede 40 
recibir naves hasta tie 30 mil DWT con III Costa l 

are alt a. I 
l) vas e n aa n Figura ,10. Evoluci6n porcentual de la 

o de est~n costefla en elGulf situaas enpoblaci6n 
ol irea (Ie CaItiva, la carga se realiza contexto nacional 
por ana ITnea do 6 pulgadas de FUEN IES: Censo de 1985; Gula Comercial, 
diioletra y 305 nietros (de longitud; se AgrTcola e Inidustrial; Censos 
pueden recibir naves ie hasta 1.200 Nacionales y Proyeccjones 

I ) WTI'. ELABORACION: FuLaci6nl Maldanado 

l.a infraestructura y actividad de la El principal factor de incremento de 
industria petrolera uede incrementarse la poblaci6n costefia hasta 1974 fue 
fuertemente en In zona costera, si se la migraci6n sierra-costa (105). A 
explota las reservas de gas del Golfo partir de ese aflo el incremento de 
o se oncuontra petrileoa en cantidades poblaci6n en la regi6n se sustenta 
comercialmente explotables. principalmente en tasas de natalidad 

superiores a las de la sierra y en tasas 
de mortalidad inferiores (op. cit. 39). 

Aunque a partir de 1960 la costa dei6 
de ser deficitaria en fuerza de trabajo 
y a pesa- de la nueva reorientaci6n 
detectada en las migraciones. la puesta 
en marcha de los grandes proyectos 
de desarrollo en la Cuenca del Guayas, 
y la crisis que soporta la industria 
podrian restar el atractivo de Quito 
y elevar nuevamente el de la costr. 
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Las altas tasas !e crecimiento 

La tasa nacional de crecimiento ha 
sido variable. En el periodo 1950-1962 
la poblaci6n creci6 al 2,9%, en los 12 
ai'ios siguientes la tasa subi6 al 3,2 
para luego descender a 2,8 entre 1974 
y 1982. En los primeros 5 aflos de la 
presente dcada el pals tiene la tasa 
mis alta del -irea andina (2,9% anual). 

Las altas tasas anteriores acortaron 
los perfodos de Ilultiplicaci6n de la 
poblaci6n. 	 Durante los primeros 50 
afios de este siglo nuestra poblaci6n 
se multiplic6 por 2,.13 pero en los 32 
aiios posteriores el factor fue 2,6 y 
Ilegamos a 8.700.000 habitantes. Con 
los cambios actuales en las tendencias 
demogrtificas nuestra pnhlaci6n se 
duplicar5 en el lapso de 28 ;oros, 
aproxirnadarnente (106). 

En trninos de comparacifn con la 
sierra, la costa creci6 sobre todo entre 
los afios 1950 y 1962, variando su 
participaci6n en el total nacional desde 
el 40,5 al 	 47,5%, mientras la sierra 
descendfa desde el 58 al 50,70/0. Guayas 
pass en el perfodo del 18,2 al 21,9% 
del total naconal. 

El crecimiento poblacional de la costa 
sin embargo no es uniforme. La 
din5mica es diferente entre las 5reas 
urbana y rural, y entre las ciudades 
menores y medianas. Un caso aparte 
es el de la ciudad de Guayaquil. 

Las migraciones regionales 

El censo de 1982 registr6 79 mil 
inmigrantes para El Oro. F. 46% vino 
de Loja y el 160/0, del Az, y. La 
bonanza agrfcola de la provincia desde 
los aos 50, la apertura de nuevas vias 
de comunicaci6n, la creaci6n de 
algunas industrias y el desarrollo de 
la actividad camaronera en los ailos 
80 convirtieron a El Oro, y 
principalmente Machala, en focos de 
atracci6n para los inmlgrantes. Las 
mlgraciones segrn principales destinos 
y origenes se muestran en la Figura 
No. 41. 

Seg(i los censos de 1974 v 1982 Los 
IRios y Manabi registran tasas negativas 
dc migraci6n neta. Guayas N I1Oro 
tasas positivas. Esmeraldas en 1974 
tasa positiva y en 1982 tasa negativa. 
Las migrtciones netas de la costa, 
constan en la Tabla No. 79. 

La corriente migratoria rural-urbana 
se ha acelerado a lo largo de los afios
70 V' a cornienzos de los 80. Ilimpulso 
dado a las actividades no agropecuarias 
y el deterioro de las condiciones de 
trabajo en el medio rural ban sido 
factores estimulantes de este proceso. 

TABLA 79. Migracifn neta: 1974-1982 

P
 
Porcentajes

Provincias 1974 1982 

Esme-aldas 5,9 - 1,4 
Manabl -14,6 -21,2 
Guayas 17,1 20,4 
l Oro 19,8 16,2 

Los Rios - 0,1 - 5,7 

FUENTE: 	 UNFPA-CONADE (1985).
 
La Poblaci6n del Ecuador.
 

El caso de Manabi podria ser calificado 
de excepcional dentro de la costa, pues 
es Ia provincia que en t .rminos 
absolutos m~s poblaci6n expulsa en el 
pals. El fraccionamiento predi.l, la 
carencia de riego y el excesivo uso de 
los suelos en la zona central de 
Manabl, se encuentran entre las causas 
que han dado origen a fuertes 
corrientes de emigrci6n que no han 
podido ser compen:,adas por el 
atractivo que eje-cen las ciudades de 
Manta y Portoviejo (op. cit. 105). 

De acuerdo a las proyecciones hechas 
por INEC y CONADE, la costa seguiri 
siendo la regi6n mgs poblada del pals, 
pero sus Areas tendrmn un 
comportamlento diferente, como se 
aprecla en la Tabla No. 80. 

Para 1995 	 se estima que la poblacl6n 
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.	 NAPO
 

, COTOPIII 

C IMBAZO PASTAZA 
MORONA S..

GUAYAS, 	 ZAMORACH/ 

II
 
ASiJA SIMBOLOGIA 

~143 	 mil EMIGRANTES 

ELOR 
 50 mil EMIGRANTES 

12 mil EMIGRANTES 

Figura 41. 	 Migraciones, segOn principales destinos y orfgenes 
FUENTE: 	 CEPAR, 1986. 

TABLA 80. Porcentaje de crecimiento a 1995 (aflo 
base 1962)
 

Provinclas Total Urbana Rural 

Esmeraldas 210,0 467,0 90,0 
Manabi 102,0 390,0 27,5 
Guayas 240,1 343,7 93,3 
El Oro 240,0 494,7 55,0 

FUENTE: 	INEC, Proyecciones de la Poblacl6n 
Ecuatoriana 1982-1995. 
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urbatia dcl pils iil(,'dc' Is 7.2.12.100 
corresporliCniitol,, 8 i costa cI 56,"; 
cn camhio, s'do coceltraC'i el -11,18 
de In poblcin rural (se estinIii (Ine 
para 1986 el 55,851 de Ia poblaci6m 

urhalm del I Letador usthiba en la 

C,)Sta.l) 

I'receri~l ipic (0 pro(:iso deli
 
Urbanizaci6n ser calda ve/ mayor N, 

(]ue el pais tendria presente, en la
 
prmfera drcmali del siglo XXI, el
 
fenulmenoI v Qulit o". Sro'izciti len deSL
G_;uaYaquil y Quito"..Segtinu stimaciones 

(lei (IAR, Cuavazquii tendr enul ano 
2000 trias 2.500.000 dc personas v tie 
7llaltellei se Ias t ( ltI 1('i; s 
sti( eco l1 II Imb...ii.. 
p~rohlelnas de' dh.se.mnlco, -1)l(.Ct,SubLA 

nuitrgiilidildl, liaJillillltntto, illcreilento 
(It I)Pit tit Ci(tI, dcl [hlCU llCi.i. 

I'eo si bicii cs ciertl (lUc Ia prilciJtIl 
C(iaralcteisic; k ic i urbani;.aci61i en. 
el icu ldor eis la "nlitrtol)olizalci6n" de9 
O_,lio t, (_;lavay II, t lt1biChi t.! 
evid:'it tilel imllp t;ilitte des;rrol(i eni 
unn sici( de ciidades Imeinallns V 
p(qUeClilS. 'Iit 1950 a n II'is (Ie QUito v 
(.Juavalqtil, existfln aipolltis 3 ciu(dati s 

la.i 'A limh,l t t o v R' i foh ailru )b ) c o in T i " s 

Ie 2(0 mail tuhilintes. [-ii I982 ci 
I1 1Itl ( ) (112 ti'< "l( tif) (IC. C:itlI;idt'S tcr 

22, ellol-ir-ndw; 11 en la costa N 8 
en lI sierra. .\ctuilintntu: (1987) (-i ILIla 
Cost;i t i citlcads Con Il5s tie 100 
nil plerloeins ((hIMYaqil, \iuMc'iaia, 
Ioltoviejo, Mat a, Fsnirtild,:s, Miigro)
("Iy. c'it. 	 106). 

I'ALA 8. .blaci6n de la costa 

Provincias Tctal 

Esmc, aldas 249.008 
MnnabT 868.598 
Guayas 2.038.45-1 
El Oro 334.872 
Los Rlos 455.869 

Total 3.946.801 

FUiN'E: INEC (1962) Cciso de 

l)istribuci6rn d(e la l)bxlaciOn costefla 
por provirncia y por irea 

TIradicion8itletite [i provincia nuis 
poIhl (I hI (;vas,ea hd Gi 
v esa tCll(:iii (-s Uhist date. .I 
5€:)2,11ldi' prnlxillciii ,-m iddlaci~l ha S,do 

i, es \i1iiiilhi. I .), ioU sifinpre fLee la 
trctrt, I-- ()r I cuiirt1i v I.sinwraldas 
la de tiit.lltol" i-;l(i ' Es te tordhel Se 
ln l t er utlAct]S. i1So SiMILIVtj\i 	 LIraN11te los .1 Cr11505 

iiliz;tr cl siglo XX, como se inuestra 
ILLFigura No. 42. 

cc 

50 	 U Esmoraldas 

. I 7I- manabi
 

50 - [] Guayas 
20 ElOro 

10 	 Los Rios 

1950 196? 1974 19,2 1995 

I igura 12. 	 I)istribuci6n porceintual do
 
la poblaci6n de Ia Costa,
 
pxor provinrias
 

FITNIF.:: INI(, (',p s NMcioralhs 
F') te ', 1 e hl [t'ibt l ci ln1c u a t o r h on m 

)e ]as 5 	 provincias de Ili costa, 
leaVaS I:1 ('o tiellell li )olblaci6n 

prcdonlirilantenente urbaia; en cambio 
en Maiinibi, Los Rios y Esneraldas [a 
mavoria tie la poblcion es rural (ver
Tabla No. 81,'. 

rur provincia y por area (1982) 

Urbana ! Rural y 

118.563 17,61 130.4,15 52,39 
318.818 36,70 5,19.780 C.,30 

I. 399. 5(3 7 6 8,16 (38.887 31,34 
213.970 63,90 120.902 36, 10
 
1-18.378 32,55 307.,191 67,45
 

2.199.296 55,72 1.747.505 44,28 

toblacl6n. 

http:Imb...ii
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Para 1995, cerca de las dos terceras fuerza de trabajo de los pueblos 
partes de la poblaci6n de la costa ser5i ribereftos (parroquias, recintos, casertos 
urbana y de las 4 provinclas riberenas cercanos al mar) est5i vinculada a la 
en Guayas, El Oro y Esmeraldas, la pesca y a la recolecci6n de larvas y 
mayorla de poblaci6n ser6i urbana. En tiene ingresos muy superlores al salarlo 
Manabt, la mitad serf! urbana (ver minimo vital agrTcola; en consecuencia, 
Tabla No. 82). diflcilmente el sector agrTcola podrta 

TABLA 82. 	 Poblaci6n de las provincias riberefilas, por 
area (estimaci6n 1995) 

Provincias Total Urbana Rural 

Esmeraidas 386.845 224.531 162.3 14 
Manabl 1.240.680 618.917 621.763 
Guayas 3.330.734 2.547.805 782.929 
El Oro 545.542 401.168 144.374 

FUENTE: 	 INEC (1985). Provecci6n de la Poblaci6n 
Ecuatoriana (1982-1995). 

Esta tendencia de la costa hacia la atraer esa mano de obra, a menos que 
"desruralizaci6n" y concentraci6n de eleve sensiblemente el costo de la 
la poblaci6n en las ciudades graides producci6n. 
v medianas evidenciarTa, por un lado, 
los desajustes del agro en espccial los Por otro lado, una desmesurada 
relacionados a las posibilidades de urbanizaci6n no se compadece con la 
enipleo pleno v, por otro, una concentraci6n industrial en Guayaquil
"atracci6n" 	cada vez mayor de los y con la p6rdida de dinamismo y poca 
centros urbanos. Ambos fen6menos absorci6n de mano de obra del sector 
incidirfin en la oferta y demanda de moderno de la manufactura, lo que 
alimentos, en la cobertura educacional, ensanchar5 forzosamente el sector de 
en los servicios basicos, en los niveles los servicios y la informalidad laboral 
de ocupaci6n y hasta en la mayor en las ciudades medianas y grandes. 
presencia delincuencial en las ciudades 
medianas y grandes. La desruralizaci6n de la costa muestra, 

ademfis, una marcada diferenciaci6n 
Este fen6nieno de (esruralizaci6n ser5i en la ocupaci6n del espacio (ver Figura 
muNI grave en Esmeraldas con una No. 43). Un estudio (107) basado en 
densidad poblacional en el Cirea rural los datos del censo (Ic 1982 revela 
de apenas 11 habitantes/kil6metro que: 
cuadrado, con una riotoria carencia de 
infraestructura vial y muy escaso poder - El valle del Rio Portovlejo-RTo 
politico como para volcar hacia la Chico e-, '.aGinica zona de la costa 
provincia la puesta en marcha de de muy fuerte densidad, esto es de 160 
proyectos que optimicen el potencial habitantes/kil6metro cuadrado. 
agropecuarlo clue posee. 

- Las zonas de fuertes densidades, 
La desruralizaci6n podria acentuar la con 80 a 160 habitantes/kil6metro 
caracterfstica de la agricultura costefta cuadrado, son el tri'ingulo Chone-JunIn
de ser deficitaria en alimentos de Tosagua (Manabi). La regl6n arrocera 
consumo interno, rns afin si de Daule-Palestina-Salitrt, al norte de 
consideramos que buena parte de la Guayaquil; la franja costanera de 



188
 

-. Las zonas de densitlades medias con 
20-80 habitantes/kil6metro cuadrado 

ESMERALDA es la caracterfstica Ie la mayor parte 
N, .	 de la regi6n litoral. Esta relativa 

honogenei dad de poblarniento es un 
rasgo geogrfifico-econ6mico de 
primordial importancia por la grai 
extensi6n de la zona y por la 
significaci6n productiva. Esta zona se 
extiend. desde QuinindC. (Esmeraldas)Qy engloba la mayor parte de la Cuenca 
del Guay'as y de las colinas de Manabt, 

AMBATO asT como la mayor parte de la regi6n 
costanera del sur. 

PORTOVIEJO 
- Las zonas de baja densidad de 2

20 habitantes/kil6metro cuadrado 
se las encuentra en una gran parte de 
la Provincia de Esmeraldas y del norte 
de ManabT; en las colinas secas del sur 
de Manabi y de la Peninsula de Santa 
Elena; en las zonas die manglares del 
litoral; y, en la regi6n de Taura. Los 

NCA suelos mediocres, la sequedad excesiva 
MACHALAy el aislamiento del Manab! norte y

de Esmeraldas, explicarfan en gran 
medida estas bajas densidades. 

El mismo CEDIG sostiene que en la 
OJA 	 costa existe una continuidad entre 

ciertos pueblos de pescadores indios 
de origen precolombino y las modernas 
aglomeraciones (Canoa, Jaramij6, 
Machalilla, Puerto L6pez en Manabi, 
por ejemplo). Muchas 	 aglomeraciones

SIMBOLOGIA 	 actuales han nacido, sin embargo, de 
I>6Ohab/Km2los servicios a la agricultura de 

>Doa160hab./Km2 plantaci6n, a lo largo de las vlas 
GUM Doe20a 80hab./Km2 fluviales, entre los siglos XVII y XIX 

< 20hab./Km2 (Daule y Vinces, por ejemplo, sobre el 
sistema navegable del Guayas).
Babahoyo 	es una fundaci6n m~s 
antigua, en el punto de ruptura de

Figura 43. Densidad poblacional carga de la vla Quito-Guayaqull. Otras 
FUENTE: CEDIG, 198F. han nacido m~s reclentemente en el 

cruce de las carreteras, esta vez en 
las zonas de colonizacl6n que se han 
desa-:.'olldo a partir de los aflos 50 
(El Empalme, El Carmen, Qulnind6, 
Troncal, El Triunfo, etc.).

Pue.rto L6pez a Ayangue, donde han 
progresado mucho las actlvidades Sin embargo, en toda la regl6n 
pesqueras y de recoleccl6n de larvas costanera donde ha prosperado la 
de camar6n; la regl6n de Millagro-EI agricultura de plantac16a, asi como en 
Trlunfo, donde se ha desarrollado una las colinas cafeteras de Manabl, el 
agricultura tropical muy Intensiva (cala modelo m~s general es el de la 
de azficar, arroz, tabaco, etc.). dlspersi6n del habitat con 
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sobre todo La poblaci6n urbana do Guayaquilreagrupamientos periodicos, 
en 1995 serti equi vlente a! tripleel l)owringo, el torno d, las canchas 

del billar, de Ii tiencl do e do la poblaci6n rural do todos losde indor, 
cantones riberenos, incluido el Cant6npequefio mercado. 
Guayaquil. 

Para lograr una apreciacibn mibs 
aproximada de la dinfilica poblacional Para 1995 los .4 cantones riberefIos 

quo surman unos 12de la franja riberefia, on la Tabla No. de Esmeraldas 
tendrfan83 cmnsta la proyecci6n de la poblaci6n mil kil6metros cuadrados 

do los cantones que tienen salida al 110.600 habitantes en el area rural, 
esto es entre 9 y 10 habitantes/mar v aauellos (lie, por razones 


eCotitnlias, ejercen una in fluencia kil6metro cuadrado.
 

directa s,)bre la franja riberefa.
 
- Para 1995 toda la poblacihn rural 

)e la Tabla No. 83 se desprende: de los cantones ribereflos de El 
Oro, incluldo Machala, tendrfn un 

- LI alto porcentaje de la poblaci6n equivalente al 23% de la poblaci6n de 

urbana (1e Guayaquil, Salinas, la ciudad de Machala. 

Portovieit, Mantli, Mach ,la, Santa 
- Para 1995 la mitad do la poblaci6n[.Osa, I(Iuiquillas y 'lsnieraldas. Es 

eXCeplioIlu el c s(do Manta y manabita vivir5 en los 4 cantones 

I luaquillas; on Ia primera el 95% y en calificados como riberefios y un tercio 

la seguindi (. 99,3o de la poblaci6n 	 de la poblaci6n provincial vivir,5 en el 
Airea urbana de Portoviejo y Manta.eraU Urbaui 	 para 1986. 

TABLA 83. 	 Proyecci6n de Ila poblaci6n de los cantones pr6xlmos al mar (en 
miles de habitantes) 

1986 	 1995
 

Total Urbana Rural Total Urbana 	 RuralCant~n 

Guayaquil 1.661,3 1.509,1 152,2 2.319,4 2.125,4 194,0 
Santa Elena 82,1 16,8 65,3 95,8 26,2 69,6 
Salinas(*) 83,0 23,0 60,0 113,1 35,0 78,1 
Naranjal 42,0 12,6 29,4 53,4 19,6 33,8 
l'ortoviejo - 12,4 134,,' 68,0 273,6 207,5 66,1 
Manta 136,0 12d,6 5,4 200,2 194,0 6,2 
Sucre 94,2 14,3 7q,9 96,2 16,3 79,9 
Jipijapa 79,9 33,3 4E,6 85,4 44,1 41,3 
Montecristi 36,5 9,8 26,7 42,5 12,3 30,3 

149,0 137,3 11,7 22 1,4 208,6 12,8Machala 
Santa Rosa 51,5 31,1 17,.4 69,2 49,5 19,7 
El Guabo 24,0 9,6 14,4 28,8 12,9 15,9 
Iluaquillas 27,5 27,3 0,2 45,8 45,5 0,3 

170,7 115,1 55,6 226,0 166,8 59,2Esmeraldas 
Eloy Alfaro 26,7 ,, 22,3 28,7 4,8 23,9 
Muisne 18,2 41,2 14,0 19,0 4,8 14,2 

13,3San 	 Lorenzo 25,9 13,1 12,8 33,8 20,5 

() 	 La poblaci6n die la parroquia La Llbertad es asumida como rural, pero en 
la realidad es totalmente urbana, tanto que La Libertad es una de las 
pocas parroquias con "suburbio". 

FUENTE: INEC, l'royecciones de ia Poblaci6n Ecuatoriana 1982-1995. 
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En esos 20 afios las constantes y los 1000
 
cambios mis significativos son:
 

800 
- El descenso brusco de LI 600
 

participaciOn de la PEA agricola;
 
su decrecimiento num6rico entre 1974 400
 
y 1982, y la disminuci6n porcentunal do
 
la PEA rural, cormt consta en las 200
 
Figuras Nos. 44, 45 %46. 0

!1962 1974 1982 

- A pesar del descenso, la PEA del i 
sector agricola continfia siendo el Figura -6.Distribuci6n porcentual de 

componente mis grande por actividad la PEA rural 
econ6mica del -cuador. El segundo I.UfENTE: INEC, Censos Nacionales 
sector mis grande (2-t') corresponde de Poblaci6n 
a "servicios coMunales, sociales % 
personales" que contiene gran canti(did 
de trabajo informal o marginal. La PEA del sector manufacturero 

incrernent6 muy poco su 
participaci6n dentro de la PEA global; 

66,5 en cambio, "construccifn y cornercio" 

1982 tuvieron un dinfimico crecimvinto entre 
1972 1962 y 1982 (Ver Figura Ne. 47. 

46,2 53,8 

1974 P 4 11712.2 , 
55,6 44,41
 

10 
1962 87 1 

162El Resto PEA nacional 4 .3 

PEA agriola 2 

0 

Figura .1-1. Participaci6n de la PEA Industria Construcci6n Comercio 

agricola en la PEA nacional 
FUENTE: INEC, Censos Nacionales 1962 1982 

de Pollaci6n Figura .17. Comportamiento sectorial 
de [a PEA
 

FUENTE: INEC, Censos Nacionales 
36.70 63,30 de lol)laciOn 

1974 

48'0_._. 4 El desempleo que registra el censo 
m do 1982 se sitfia en ei 5,4%, pezo 

1982 datos proporcionados por el CONADE 
lo ,-itan en un 12% en 1986 con una
 
proycCCi6n al 12,7%.
 

El Rural U Urbana Otros datos significativos de la PEA 
a nivel nacinnal segfn el censo de 

Figura 45. Evoluci6n de la PEA agrtcola 1982, son: 
nacional (en miles)

FUENTE: INEC, Censos Nacionales - El 2G,8% de la PEA corresponde 
de Poblaci6n I las mujeres. 
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Erra7 iut honibres, la tasa de 
....empleo-.supera-el 85%-en las-edade ... 
entre 25 y 54 atios.,,L 

Por categorla de ocupaci6n la PEA 
se distribuye porcentualmente ast: 


patrono o socio activo 3,4%; por 

cuenteo propia 33,9%; empleado o 

asalarliado del Estado 13,5%; empleado
 
o asalarlado.d~l sector privado 34,1%;
 
trabajador familiar sin remuneracl6n 

5,8%; el resto ctrresponde a "otros",

"no declarado" y "trabajador nuevo". 

-. La mayor parte de patronos y de 
empleados o asalarlados del Estado 

y del sector privado, se ubican en el 
Area urbana, en camblo, la mayor-parte 
de trabaj,'dores por cuenta propla y 
trabajador familiar sin remuneraci6n 
corresponde al Area rural. 

'-' La poblaci6n de 12 aflos y m~s 

asciende a 5.300.544 personas de
 

las cuales el 53,3% es Inactiva
 
(1.070.000 son estudlantes y 1.609.000 

s6lo que'haceres dom'stlcos). 


En cuanto a proyecciones de la PEA 

el CONADE (op. cit. 106) consldera 

que:
 

- otal experlmentarfi 
importante creciralento eatre 1985 


y 2000 superior al ritmo de
 
crecimiento de ia poblacl6n., El
 
increm'ento neto estimado serfa de
 

-. La PEA . un 

1.724.000 que slgniflca una demanda 

potenclal de 115 mil nuevos empleos
 
anuales. Sin un denodado esfuerzo 

productivo, el desempleo adquirlrfa 

niveles muy crltlcos. 


El grado de urbanlzaci6n de la PEA 
es algo mayor que el de la 

poblacl6n total, condci6n que se 

acentuarfi con el transcurso del " 


tiempo. SI blen en 198, la PEA 

masculina rural es algo mfs numerosa
 
que la urbana, en el aflo 2000 dsta 

excede notablemente a aquella. Esta 

relaci6n es ms evidente cuando se 

trata de la PEA femenina. 


- Esta creclente urbanizaci6n de ]a 
PEA lnvolucrar5 transformaclones 

en la estructura de ocupacl6n, . 

descendlendo al peso relacivo de los 
empleos-agfcolas y, aumentando el de.
los servicios y los industriales; ademas, 
es posible que simultfineamente pierda 
importancia la categorla de ocupacl6n 
"trabajador familiar, sin remuneracl6n", 
a favor de otras que implican 
relaclones salariales. 

Anfdisis de la PEA de la costa 

Segcir. el censo de 1982 a la costa 
correspondla el 46,4% de la.PEA 
nacional. La PEA regional ascendla a 
1.088.497. La distribuci6n provincial 
por areas, cansta en la TablaNo. 84. 

TABLA 84. PEA segfin censo de 1982 

Provincia Total Urbana Rural 

Esmeraldas 65.801 29.894 35.907 
ManabT 206.824 ; 80.581 126.243 
Guayas 598.425 426.936 171.489 
El Oro 97.301 61.198 36.103 
Los Rtos 120.146 38.189 81.957 

Total 1.088.497 636.798 451.699 

FUENTE: INEC, IV Censo de Poblacl6n. 

Evoluc16n de la PEA naclonal 

Entre 1962 y 1982 la PEA del pats 
pas6 de 1.442.591 a 2.346.063 'personas 
lo que sIgniflc6 un.,incremento del 63% 

en 20 ahos. 

Entre 1974 y 1982 los mis importantes
 
hechos en relaci6n a la PEA de la;.>
 
costEi, son:
 

- El mayor creclmlento de la PEA
 
urbana y su mayor peso porcentual,
 

mientras decae el de la PEA rural.
 
-

- El descenso de la PEA agricola y,
 
el incremento de la PEA vlnculado
 

al sector terciarlo de la. economla.
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- La mayor presencia de 
de trabajo femenino. 

la fuerza 

- El incremento de 
a !cconstrucci6n 

la PEA 
(sector 

dedicada 
en bonanza 

durante el perfodo intercensal). 

- El crecimiento porcentual de los 
trabajadores nuevos, que evidencia 

la insuficiente capacidad del aparato 
productivo para absorber mano de obra 
joven. 

La PEA de la Provincia del Guayas 
reuni6 en 1982 a 598.425 individuos 
quienes representaban el 25,5% de la 
PEA nacional. Entre 1974 y 1982 la 
PEA se increment6 en 150 mil 
per onas. 

La distribuci6n porcentual por ramas 
de actividad consta en la Tabla No. 
85. 

cuyo porcentaje baj6 de 30,2% en 1974 
a 17,8 en 1982. 

La industria, en el 5rea rural, se 
increment6 del 5,1 al 9,1% debido al 
desarrollo registrado en !os afios 70 en 
las ramas agroindustrial, harina de 
pescado y elaborados del mar. 

La principal caracteristica de ]a PEA 
de la Provincia del Guayas es su alt, 
pertenencia a las actividades 
terciarias. A nivel provincial las 
actividades "servicios" concentran el 
26,5%, "comercio, restaurantes y 
hoteles" el 18,1 y los "establecimientos 
financieros" el 3,2; con lo cual estas 
actividades representan el 48% de la 
PEA prcvincial y el 58% de la PEA 
urbana. 

En el 5rea rural, no obstante su 
disminuci6n porcentual, la PEA agricola 

TABLA 85. 	 Distribuci6n porcentual de la PEA-GUAYAS segfin rama de
 
actividad y firea
 

1974 1982
 
Rama de actividad Total Urbana Rural Total Urbana Rural
 

Agricultura 	 29,9 5,6 72,0 17,6 3,5 52,7
 
Explotaci6n de minas y canteras 0,3 0,2 0,5 0,2 0,1 0,5
 

Manufactura 	 12,2 15,7 5,9 14,3 16,3 9,1
 

Electricidad, 	gas y agua 0,5 0,6 0,2 0,5 0,6 0,3
 

Construcci6n 	 4,6 6,3 1,7 7,5 8,7 4,5
 
Comercio, restaurantes y hoteles 16,2 22,1 6,0 18,1 21,8 8,9
 

Transporte y comunicaciones 3,7 4,9 1,6 5,6 6,5 3,3
 

Establecimientos financieros 1,8 2,8 0,2 3,2 4,3 0,4
 
Servicios 	 20,8 29,6 5,4 26,5 31,8 13,4
 

Actividades no especificadas r,8 10,0 4,6 2,U 2,2 1,3
 

Trabajador nuevo 	 .10 2,2 1,9 4,5 4,2 5,6
 

Total PEA 	 448.432 282.242 164.190 598.425 426.936 171.489 

FUENTE: INEC 	III y IV Censos de Poblaci6n.
 

De los datos de la Tabla No. 85 se (del 72 al 52,7%) concentra algo ms 
desprende que: de la mitad de la PEA del 6rea. 

Por sectores de produccl6n el finico A partir de 1983 como consecuencia 
sector en decrecimiento es el primario de la grave crisis que desat6 el 
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invierno se increment6 el proceso Los trabajadores familiares sin 
migratorio intrarregional campo-ciudad, remuneraci6n tienen poca presencia, 
distorsion~ndose mfs el empleo en las como consecuencia del mayor desarrollo 
actividades terciarias y agravAndose capitallsta operado en los a'ios 70 y 
la situaci6n laboral urbana por la crisis la mayor cobertura del sistema 
que soportan la industria y el sector educativo, especialmente en el 5rea 
de la construcci6n. rural. 

La distribuci6n porcentual segtin Aunque Guayas tiene el 25,5% de la 
categorlas de ocupaci6n, se muestra PEA nacional, concentra el 40% de los 
en la Tabla No. 86. "directores", el 33 de los 

TABLA 8G 	 Distribuci6n porcentual de la PEA-GUAYAS segfin categoia de 
ocupacl6n y &rea 

1974 	 1982 
Categoria de 	ocupaci6n Total Urbana Rural Total Urbana Rural
 

Patrono o socio activo 2,8 3,5 1,5 3,5 3,9 2,4 
Cuenta propia 28,6 24,9 35,0 29,2 26,4 36,1 
Empleado o asalariado 57,5 63,2 47,4 55,6 60,1 44,3 

Del Estado - - - 11,9 14,3 5,7 
Del sector privado - - - 43,7 45,8 38,6 
Trabajador familiar 5,0 1,5 11,0 2,8 1,4 6,4 
Otros OB 0,8 0,5 1,2 1,1 1,3 
No declarado 3,3 3,8 3,4 3,3 3,1 4,0 
Trabajador nuevo 	 - - - - - -

FUENTE: INEC III y IV Censos de Poblaci6n.
 

En el pertodo intercensal 1974-1982 se "comerciantes", el 35 de los 
registr6 un increment6 de las "trabajadores de serviclo" y el 13% de 
categorias "patrono o socio activo" y los trabajadores agr1colas, esto Gltimo 
"trabajadores por cuenta propia". La se explicarla porque el desarrollo 
primera subi6 en las 5reas rurales capitalista en el agro, especialmente 
como consecuencia del proceso de en la producci6n bananera, de cultivos 
capitalizaci6n y modernizaci6n del agro de ciclo corto y en la ganaderta 
en la mediana y gran propiedad, asl absorben relativamente poca mano de 
como en la agroindustria, en tanto que obra, en comparacl6n con el uso 
los "trabajadores por cuenta propia" intensivo de la mano de obra en los 
crecleron mris en el 6rea urbana, como minifundlos serranos. 
consecuericia de !a hipertrofia del 
sector terclarlo y el crecimlento de El alto porcentaje de subempleo que 
las microempresas. afecta a la PEA de la ciudad de 

Guayaquil ha motivado una 
Los asalarlados o empleados preocupaci6n del sector estatal y de 
representan el 55,6% de la PEA las agencias y organismos 
provincial, y en este estrato por cada internacionales de desarrollo, 
cuatro empleados privados hay uno del buscfndose en las microempresas una 
sector pfiblico, no obstante que a nivel sallda al problema ocupaclonal y al 
naclonal de cada 10 puestos de trabajo bajo ingreso familiar. Un estudio (108) 
urbano 4 los ha generado el Estado. sobre esta sltuaci6n revela que: 
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- Entre ebanisterla, modisteria, 
sastreria y zapateria se concentra 

el 75% de las microempresas (entre 
sastrerla y modistera suman el 46%). 

- El 46,4% de las microempresas se 
ubican en el centro urbano y el 

47,2% en el suburbio, especialmente 
en el Cisne 1 y 2. 

- El promedio de personal ocupado 
por rama de actividad es de 1,1 en 

modisterta; 1,4 en sastrerfa; 2,1 en 
zapateria; 2,4 en ebanistera; y, 7,7 
en mec5nica. 

- El 80% de la ocupaci6n generada 
en el subsector microproductor de 

Guayaquil es localizada en las ramas 
tradicionales que producen bienes de 
consumo no durable. 

- Las condiciones de trabajo en las 
microempresas tienden a ser 

inferiores a las del empleo "formal", 
pues el salario es inferior al minimo 
vital, no se reconoce beneficios 
sociales, no hay afiliaci6n al Seguro 
Social, lo que significa una real forma 
de subempleo por ingreso. 

- Buena parte de las microempresas 
utilizan mano de obra familiar y 

trabajadores a destajo. 

- El empleo generado por las 
microempresas es, en consecuencia, 

distinto al que se genera en el sector 
formal de la .conomia, en raz6n del 
uso de la mano de obra, del valor de 
los salarios, de la carencia de 
beneficios y prestaciones sociales, lo 
cual le da ciertas ventajas en relaci6n 
a su costo de produccifn y le permitt 
competir con 6stas. 

En cuanto a 1a poblaci6n 
econ6mlcamente inactiva (PEI), es 
importante destacar el crecimlento de 
la categorla "estudlantes" ocurrido en 
zonas rurales, (el porcentaje pas6 de 
12,1 en 1974 al 17,9 en 1982) y la 
reduccl6n operada en la proporci6n de 
personas que se dedican a los 
"quehaceres dom~stlcos". 

Ambos aspectos harlan pensar en un 

alza del nivel de instrucci6n operada 
en los Gltimos afios, sobre todo en las 
Areas rurales y en una mayor 
integraci5n de la mujer a la educaci6n 
(109). 

Excluyendo la PEA de Guayaquil, en 
los tres restantes cantones ribereflos 
de la Provincia del Guayas el total de 
la PEA asciende a 46.166 individuos 
equivalente al 2% de la PEA nacional. 
El 76% de la PEA de Santa Elena, 
Salinas y Naranjal es rural, bajo el 
supuesto estadistico que la poblaci6n 
de La Libertad (Salinas) sea rural. 

La PEA de los cantones riberehos por 
sexo, 5rea y principales actividades, 
consta en la Tabla No. 87. 

La PEA de la Provincia de Manabf 
ascendi6 en 1982 a 206.249 personas 
quienes representaban el 8,6% de la 
PEA nacional. En valores absolutos la 
PEA de la provincia disminuy6 en unas 
3 mil personas entre 1974 y 1982. El 
caso de Manabi es excepcional entre 
las provincias riberefias. 

MI.nabi registr6 en los 2 filtimos censos 
saldos netos negativos muy altos de 
migraci6n y e-,te hecho se expres6 
claramente en el descenso de la 
participaci6n dc la agricultura en la 
PEA que cay6 del 67,7 al 45,4% entre 
1974 y 1982, como se aprecia en la 
Tabla No. 88. 

De los datos de la Tabla No. 88 se 
desprende que: 

- A pesar del decrecimiento marcado 
de la PEA agricola, este sector es 

el m~s importante en la captaci6n de 
mano de obra y todavia en 1982 
concentraba el 45,4% de la fuerza 
laboral de Manabl. 

- La segunda actividad es la de 
serviclos que entre 1974 y 1982 

dupllc6 su poblacl6n, la que 
aproximadamente se cuadrupllc6 en el 
Area rural. 

- La tercera actlvidad es el comercio 
y que la industria se ublca en el 

cuarto lugar y que otorga trabajo a 
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TABLA 87. PEA cantoners ribereflos, por sexo, firea y principales actividades 
(1982) 

PEA 

PEA Hombres Mujeres Rural Urbana Principales
 
Cant6n total % % % % actividades
 

Guayaqull 410.712 73,6 26,4 9,8 9!,2 	 Servlcios 31,7% 
Comerclo 21,9% 
Indtistr!a 16,5% 

Nararjal 10.512 94,1 5,9 74,8 25,2 	 Agricultura 74,1% 
Servicios 7,8% 
Comercio 6,1% 

Salinas 18.411 86,3 13,7 71,5 28,5 	 Servicios 26,0% 
Coniercio 17,0% 
Industria 16,9% 

Sta. Elena 17.243 90,7 9,3 80,6 19,4 	 Agricultura 27,6% 
Industria 18,0% 
Servicios 17,9% 

FUENTE: INEC, IV Censo de Poblaci6n. 
ELABORACION: Fundaci6n Maldonado. 

TABLA 88. 	 Distrlbucl6n porcentual de la PEA-MANABI segfin rama de
 
actividad y firea
 

1974 	 1982 
Rama de actividad 	 Total Urbana Rural Total Urbana Rural
 

Agricultura 67,7 15,1 86,1 45,4 8,1 69,2 
Explotaci6n de minas y canteras - - 0,1 0,1 0,1 0,1 
Manufactura 5,5 13,1 2,7 6,5 10,7 3,8 
Electricidad, gas y agua 0,2 0,7 - O,Z 0, 0,1 
Construccin 1,9 6,0 0,5 4,8 8,9 2,2 
Comercio, restaurantes y hoteles 7,7 19,8 3,4 10,0 1B,0 4,9 
Transporte y comunlcaciones 1,9 4,8 0,9 3,9 6,6 2,1 
Establecimlentos financieros 0,3 1,1 - 0,8 1,8 0,1 
Servlcios 9,4 28,7 2,6 20,2 35,4 10,5 
Actlvidades no especificadas 3,4 7,2 2,1 1,1 2,3 0,4 
Trabajador nuevo 2,0 3,3 1,6 6,9 7,5 6,6 

Total PEA 	 209.906 54.506 155.400 208.824 0.551 128.243 

FUENTE= INEC III y IVCensos de Poblaci6n.
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Al analizar los datos de la poblaci6n Montecristi, acumularon una PEA total 
de 12 afios y mis, resalta por ejemplo de 114.356 habitantes. 
que el 61% est6 en el 5rea rural; que 
el 57,2% sea inactiva, que la PEI ha Manta es el Gnico de los 5 cantones 
experimentado un importante aumento riberefios de Manabi cuya PEA estO
 
del 4,9% en el periodo 1974-1982; que mis vinculada a las actividades
 
al interior de fa PEI el grupo costeras, raz6n por la cual

"estudiantes" se ha incrementado casi analizaremos con mfis detalle el 
en un 40%, siendo mayor su impacto comportamiento de su fuerza laborpl. 
en el girea rural, mientras que el grupo La estadistica se presenta en la Tabla
"quehaceres dom6sticos" se redujo Io 	 No, 91. 
que reflejarla una mayor cobertura 
educativa, una mayor inserci6n de la Segfn el censo de 1982, la PEA de
 
mujer a la educaci6n o al mundo del Manta co'.qprendfa 27.714 personas.
 
trabajo, as! como el proceso migratorio
 
interprovincial. Por 5rea ,e dividlan en 95% urbana
 

y 5% rural; esto es, Manta estl entre
Para este estudio hemos asumido como los cantones del Ecuador que reglstran 
ribereflos los Cantones Portoviejo, los porcentajes m6s altos de PEA 
Manta, Sucre, Jipijapa y Montecristi. urbana. 
La PEA de estos cantones por sexo, 
6rea y principales actividades consta Por sexo, el 21% es femenino, que 
en la Tabla No. 90. 	 supera al promedio provincial y
 

nacional.
 
Para 1982 los Cantones costeros
Portoviejo, Manta, Sucre, Jipijapa y 	 Por ramas de actividad ,czon6mica, 

TABLA 90. 	 PEA cantones riberefios, por sexo, firea y principales actividades
 
(1982)
 

PEA 
PEA Hombres Mujeres Rural Urbana P! incipales
 

Cant6n total % 
 % % % activldades 

Portoviejo 	 42.059 79,8 20,2 65,0 35,0 Servicios 32,3% 
Agricultura 23,6% 
Comercio 14,7% 

Sucre 20.825 89,8 10,2 82,0 18,0 	 Agricultura 55,0% 
Servicios 17,0% 
Comercio 8,0% 

Jipijapa 16.546 90,1 9,9 64,0 36,0 Agricultura 46,3% 
Servicios 18,7% 

Montecristi 7.212 87,9 12,1 73,0 27,0 Agricultura 28,7% 
Industria 17,5% 
Serviclos 17,4% 

Manta 27.714 78,8 21,2 5,0 9",0 	 Serviclos 29,7% 
Industrla 12,9% 
Agrlcultura 10,4% 

FUENTE: INEC, IV Censo de Poblacl6n. 
ELABORACION: Fundacl6n Maldonado. 
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TABLA 91. 	 Reiaci6n de la PEA de Manta con PEA provincial y 
naclonal (1982) 

PEA Relaci6n con Relaci6n con 
Categorla Manta Provincia % PaTs % 

Total 27.714 13,4 1,2 
Urbana 26.252 32,6 2,2 
Rural 	 1.462 1,2 0,1 
Hombres 21.844 12,1 1,2 
Muleres 5.870 22,1 1,2 
Ocupados 24.888 13,1 Il 
Desocupados 2.826 17,2 2,6 
Serviclos U 8.149 28,5 1,9

Industria U 3.532 41,0 1,9
 
Agricultura R 1.958 2,2 0,3
 
Construcci6n U 2.547 35,4 2,5

Transporte U 1.856 35,0 2,5
 
Asal. privados U 9.511 41,9 2,2
 
Asal. Estado U 3.600 22,8 1,5
 
Cuenta propia U 7.060 29,4 2,3
 
Patronos U 1.129 30,7 2,1
 

FUENTE: INEC, IV Censo de Poblaci6n. 
ELABORACION: Fundaci6n Maldonado. 

destacan los servicios con el 29,7%; La PEA del Cant6n Sucre (Bahia de 
industria con el 12,9; agricultura 10,4; Car5quez) comprendfa 20.825 personas
construccifn 9,4; transporte 6,8; y, de las cuales 18.697 eran hombres y
trabajador nuevo 0,4%. 	 2.123 mujeres. El 82% de la PEA es 

rural. El 55% de la PEA se dedica a
Por categorla de ocupaci6n destacan la agricultura, caza y pesca, el 17 a 
los asalariados privados con el 35,3%; los servicios, el 8 al comercio, que son 
cuenta propia 28,2; asalariados del las 3 mrs importantes actividades del 
Estado 13,1; y, patronos 4,2%. Cant6n Sucre. 

La PEA de Manta equivale a! 24% de La PEA del Cant6n Jipijapa comprendia 
la de los cantones costeros manabitas 16.546 personas, de las cuales 14.915 
y al 13% del total provincial. eran hombres y 1.631 mujeres. El 64% 

de la PEA es rural. Las dos ms
La PEA de Portoviejo comprendia a significativas actividades son la 
42.059 personas, de las cuales 33.565 agrlcultura que concentra el 46% y los 
eran hombres y 8.494 mujeres. Una de serviclos concentran el 17%. Le siguen
cada tres mujeres trabajadoras de en importancia el comercio y la 
ManabT perrenecla a Portoviejo. El 65% industrla. A Jipijapa pertenecen los 
de la PEA es urbana. El 32,3% de la Importantes centros pesqueros de 
PEA se dedica a los servicios, el 23,6 Puerto Cayo, Machalilla, Puerto L6pez 
a la agricultura, el 14,7 al comerclo y Salango. 
y el 7,6 a la industria, que son las 4 
mrs importantes actividades del Cant6n La PEA de Montecristi concentraba 
Portovlejo. 	 apenas 7.212 personas equivalente al 
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35% de la PEA provincial. Las mts provincial, porcentaje mayor al
 
importantes actividades 
 eran la registrado en 1974.
 
agricultura, la industria y los servicios.
 
El valor porcentual ms alto de la PEA La distribuci6n de la PEA provincial

industrial por cantones se registra en 
 por categorias de ocupaci6n muestra
 
Montecristi, pero ]a PEA 
es el desarrollo urbano que registra
predominantemente artesanal. Esmeraldas desde mediados de la 

dgcada pasada. Como consecuencia de
La PEA de la Provincia de Esmeraldas la implantaci6n de la refinerTa, la
ascendla en 1982 a 65.801 personas que proporcifn de los trabajadores estatales

2representaban apenas el , 8 % de la de la provincia estd por sobre el
 
PEA nacional y el 6% de la PEA de 
 promedio nacional, s6lo superado por
la costa. Para ese ailo el 54,6% de la El Oro en la costa (ver Tabla No. 93).
PEA era rural y el 45,4% urbana. La 
tendencia es a un mayor crecimiento La PEA del Cant6n Esmeraldas 
de la PEA urbana. abarcaba 35.957 personas, de ellas 

28.001 eran hombres y 7.956 mujeres.

De la Tabla :o. 92 se deduce que: El porcentaje de mujeres trabajadoras
 

'rABLA 92. 	 Distribuci6n de la PEA provincial, por ramas de 
actividad (1982) 

Rama de actividad 	 No. Porcentaje 

Agricultura 	 29.755 45,2
Industria 4.743 7,2
Comercio ".231 9,5
Servicios 14.885 22,6
Otros 	 10.187 15,5 

Total 	 65.801 100,0 

FUENTE: INEC, IV Censo de Poblaci6n.
 
ELABORACION: Fundaci6n Maldonado.
 

Las ramas de actividad economica superaba el promedio naclonal. Los 
mis importantes son agricultura, demos cantones riberehos apenas

silvicultura, caza y pesca con el 45%, concentraban un tercio de ia fuerza
ser/icios con el 23% y comercio con laboral provincial. La agricultura era
c! 9,5%. El crecimiento de estos dos la principal actividad econ6mica (ver
Oltihnos es el resultado del desarrollo Tabla No. 94).
urbano que estlmul6 el petr6leo en la 
provlnzia. En relacl6n a Iv fuerza laboral de la 

ciudad de Esmeraldas es importante- A pesar de ]a gran emigracl6n destacar algunos criterlos del CONADE 
compeslna la agrlcultura es la (110) que fueron rc"iflcados en el

activdad que rnms mano de obra taller y por 	 nuestros informantes. 
absorbe.
 

- De cada 	 10 personas, 7 comenzaron 
- La industria manufacturera 	 a laborar en edades casi infantiles 

concentra el 7% de la PEA y Gnlcamente una tercera parte 
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TABLA 93. Distribuci6n de la PEA provincial, por categorla 
de ocupaci6n (1982) 

Categoria de ocupaci6n No. Porcentaje 

Patrono o socio activo 2.189 3,3 
Cuenta propia 24.302 36,9 
Empleado o asalariado 23.253 35,4 
Trabajador sin remuneraci6n 6.188 9,4 
Otros 9.869 15,0 

Total 	 65.801 100,0 

FUENTE: INEC, IV Censo de Poblaci6n.
 
ELABORACION: Fundaci6n Maldonado.
 

rABLA 94. 	 PEA cantones ribereflos, por sexo, firea y principales actividades
 
(1982)
 

PEA 

PEA Htombres Mujeres Rural Urbana Principales
 
Cant6n total % % % % actividades
 

Esmeraldas 35.957 77,9 22,1 36,6 63,4 	 Servicios 31,3% 
Agricultura 27,8% 
Comercio 11,8% 

Eloy Alfaro 1.890 83,1 16,9 85,2 14,8 	 Agricultura 61,6% 
Servicios 15,5% 
Industrias 6,7% 

Muisne 4.238 88,9 11,l 80,0 20,0 	 Agricultura 70,4% 
Servicios 11,6% 
Comercio 5,8% 

San Lorenzo 6.072 78,6 21,4 60,4 39,6 	 Agricultura 51,1%
 
Servicios 17,6%
 
Comercio 9,2%
 

FUENTE: INEC, IV Censo de Poblaci6n. 
ELABORACION: Fundaci6n Maldonado. 

(31,5%) se integraron al mercado de - La mayor parte del estrato popular 
trabajo despu6s de los 15 anos. El (61,9%) se encuentra en calidad de 
trabajo de los nihos no significa una "asalariado sin patrono fijo", "cuenta 
ampliaci6n de oportunidades, sino que propia-capital propio" y "cuenta propia
el empleo de los ninos ayuda a capital ajeno", rubros donde abundan 
redondear el presupuesto familiar, ya las ventas ambulantes, trabajos 
que los ingresos de los padres no son ocasionales, o relaciones salarlales sin 
ni suficientes ni estables para garantfa de mayor tiempo de 
satisfacer el consumo del hogar. permanencia y continuidad (ver Tabla 

No. 95). 
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TABLA 95. 	 Distribuci6n de la PEA de la ciudad de Fsmeraidas, 
por sexo y categorta de ocupaci6n (1980) 

Categorla ocupacional Total Hombres Mujeres 

1,1 -PaLrono 	 0,9 
Asalariado patrono fijo 33,2 34,9 25,5 
Asalariado sin patrono fijo 25,9 23,8 35,1 
Cuenta propia-capital 

proplo 	 33,2 33,7 30,7 
Cuenta propia-capital 

ajeno 2,8 3,0 2,2 
Sin remuneraci6n  -
Jubliados 1,2 1,3 0,2 
Sin datos 2,8 2,1 5,8 

Total 	 100,0 100,0 100,0 

FUENTE: CONADE (1980). Estrato Popular Urbano. 

La situaci6n descrita es mis aguda TABLA 96. PEA de la Provincla de El Oro segfin 
para las mujeres, pues en este fireas 

grupo el 68% permanece en situacifn 
de inestabilidad laboral, por el cardcter Areas 1974 % 1982 % 
de su inserci6n en el mercado de 
trabajo como cuenta propia. Urbana 
 35.894 45,6 
 61.198 62,8 
- El pequefio nfimero de jubilados, Rural 42.686 54,4 36.103 37,2 

apenas 1,2% del total, sefiala que 
en este estrato social son contados Total 75.580 100,0 97.301 100,0 
quienes Ilegan a disponer de este tipo
 
de protecciln social. FUENTE: PREDESUR (1985). Plan de Desarrollo.
 

La PEA de !a Provincia de El Oro 
ascendi6 en 1982 a 97.301 personas y Por categortas ocupacionales, de 
represent6 cl 4% de la PEA nacional. acuerdo a los censos de poblaci6n de 
Entre 1974 y 1982 la fuerza laboral 1974 y 1982, los cambios m~s 
de El Oro creci6 en 18.721 personas, significativos que se registran en el 
la PEA urbana se increment5 en perlodo intercensal son: 
25.304l, mientras la rural decreci6 en 
6.583. Este diferente comportamiento - La categorla "patrono" o "socio 
modific6 la relaci6n por 6reas, como activo" se increment6 en un 90%. 
se aprecla en la Tabla No. 96. 

- El nfmero de trabajadores 
En cuanto a las ramas de actlvidad, famillares sin remunerac16n 
la PEA sigue slendo fundamentalmente descend16. 
agricola, pcro se destaca e gran 
crecimiento del sector "servicios" y del - Los empleados asalarlados tuvieron 
"comercio". En menor medida se ha un leve crecimiento. 
incrementado la PEA del sector 
"industria manufacturera", como se - El nfmero de trabajadores por 
observa en la Tabla No. 97. cuenta propla crecl6 en un 21%, 
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TAIBLA 97. PEA dc la Provincia 

Raamas de actividad 

Agricultura 
Minas y canteras 
Industrin iumnufacturera 
Electricidad, gas, agua 
Construcci6n 
Cornercio 
Fransportu 
Finanzas y 
Servicios 
Actividades 
Trabaiador 

Total 

segurOS 

no especificadas 
intevo 


FUENTE: PI DE[)SUR (1985). Plan 

y 	la mayor parte de ellos (60%) 
laboran en el Lrea urbana. 

Los cantones ribereios de El Oro son 
El Guabo, Machala, Santa Rosa, 
Arenillas V -luaquillas, qu en coujunto 

TABLA 98. PEA cantones 

de 	El Oro por ranas de activifad 

1962 1974 1982 

33.341 	 10.400 35.301 
413 559 968 

4.029 	 3.963 5.595 
38 227 351 

1.529 2.258 5.317 
3.398 11.002 13.725 
2.347 2.406 4.758 
6.540 527 1.094 
1.454 12.425 25.255 

3.395 1.394 
1.418 3.483 

53.089 78.580 97.301 

de 	Desarrollo. 

tenfan en 1982 una PEA de 65.094 
personas, equivalentes al 70% de la 
fuerza laboral de ]a provincia. 

La distribuci6n por sexo y fireo N las 
principales actividades const-n en ILa 
Tabla No. 98. 

ribereflos, por sexo, irea y principales actividades 
(1982) 

PEA 
PEA Ilombres Mujeres Rural Urbana 

Cant6n total % N, 

El Guabo G.550 93,1 6,6 67,1 32,9 

Machala 33.424 80,6 19,4 10,3 89,7 

Santa Rosa !2.620 86,8 13,2 36,8 63,2 

Arenillas 6.557 90,1 9,9 56,0 

I laquillas 5.913 78,6 21,4 1,3 98,7 

FUI-NTE: INE.C, IV Censo de lPobhairlm. 
ELAtBORACION: Fundawj~n Mahlnado. 

Principales 
actlvildades 

Agricultura 68,3% 
Servlcios 13,1% 
Coniercio 6,1% 
Servicios 31,6% 
Cornercio 20,8% 
Agricultura 14,9% 
Agricultura 41,3% 
Servicios 30,7% 
Comercio 9,8% 
Agricultura 51,3% 
Serv'iclos 28,61% 
Conercio 6,3!, 
Comercio 11,3% 
Serviclos 22,2% 
Construccin 8,1"/,,
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COBERTURA de los problemas centrales de la 
educaci6n es la existencia de una

Y CALIDAD DE LOS planta docente que no ha evolucionado 
al ritmo que lo hacen la ciencia, laSERVICIOS tecnologfa, la investigaci6n y la 
pedagogia. 

- El Estado frnia docentes para los 
Educaci6n niveles preprimario y primario. Las 

universidades para on segmento de la 
Los mas significativos cambios educaci6n media, fundamentalmente 
cuantitativos en el 5rea social, a partir para humanidades modernas. Para la 
de 1950, ocurrieron en la educaci6n. educaci6n tecnica no se forma 

docentes. La universidad muy poco 
La cobertura del servicio se ampli6 en capacita a sus docentes. 
todos los niveles. Se introdujo 
impnrtantes r'?formas en el nivel - Hay un desfase entre el sistema 
media, orientadas a iniciar al cducativo y el sistema productivo. 
estudlantc en el mundo del trabajo y De manera general Ia educaci6n 
de la investigaci6n. Se cre6 ecuatoriana hasta el nivel medio no 
especialidades, poni~ndose mayor forma para el mundo del trabajo, a 
6nfasis en el bachillerato t6cnico. La pesar del incremento habido en la 
educaci6n obligatoria se ia ampli6 educacifn tOcnica. El desfase es mayor 
hasta el novena grado (ciclo basico del a nivel universitario en donde es 
nivel medio). evidente la existencia de carreras con 

hiperofertas de profesionales, mientras 
Sin embargo, hay consenso en aceptar algunas carreras tecnol6gicas que 
que la educaci6n atraviesa una demanda la sociedad no encuentran 
profunda crisis v que hay renuencia en respuesta en la oferta universitaria. 
el Estado, cn las universidades y en 
1o docentes para decidirse a enfrentar - Ilay una lenta y hasta inoportuna 
la crisis, cuyas causas son inherentes respuesta del sistema educativo. As! 
al proceso econ6mico del pals y al por ejemplo, durante el crecimiento 
modelo educativo implantado. de la industria muy poco fue el 

esfuerzo estatal para orientarse hacia 
Sobre los problemas educativos hay un la educaci6n t~cnica; en cambio, ahora 
buen diagn6stico v recomendaciones que hay una franca crisis de la 
originadas en estudios realizados por industria se est5 dedicando ingentes 
CONADE, las universidades, por el recursos en formar masivamente 
Ministerio de Educaci6n y por la profesionales para la industria, cuando 
UNESCO. Los mrs importantes de antemano se sabe que en 6poca de 
criterios se resumen a continuaci6n: crisis la demanda de profesionales se 

contrae. 
- El sistena edtucativo ecuatoriano 

Ciene una ruptura estructural que - Con motivo del proceso de la 
se expresa en la ninguna o muy poca reforma frustrada de 1980, el propio 
relaci6n entre 1o que planifica y Ministerio de Educaci6n reconocta que 
ejecuta el linisterio de Educaci6n, hay una marcada desigualdad de 
responsable de la educaci6n hasta el oportunidades para los estudios; que 
nivel inedio, y lo que planifican y la educaci6n estdi desconectada de la 
ejecutan las universidades y escuelas realidad ocupacional y de los problemas 
polit~cnicas. inmediatos de los escolares; que la 

educaci6n es preponderantemente 
- El crecimlento de la matricula en memorista, verbalista y teorizante; que 

todos los niveles no tiene hay expansi6n cuantitativa del sistema, 
correspondencia con la capacitaci6n y pero hay una pobreza cualltativa; que 
perfeccionamlento de los docentes. Uno los serviclos de bienestar estudlantil 
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son insuficientes; que hay una 
inadecuada formaci6n y capacitaci6n 
del magisterio; que hay ausencia de 
participaci6n de los padres de familia 
en el quehacer educativo; y, que se 
subestima la educaci6n fisica, las 
recreaciones y el arte en el sistema 
de enseflanza.
 

Para la Mlsi6n de la UNESCO (11I): 

- El sector educativo ha recibido una 
atencl6n prioritaria por parte del 

Estado cuyo nivel de gastos en 
educaci6n se halla por encima de los 
promedios de la regi6n y del mundo 
(5,4% del PIB 1980-1982). La 
prosperidad econ6mica fue acompafiada
de una r~pida expansi6n de la tasa de 
escolarizaci6n cn todos los ciclos de 
ensefianza, la educaci')n media y 
superior en particular, y una 
disminuci6n del analfabetismo, entre 
los j6venes en especial. En t6rminos 
cuantitativos, este enorme esfuerzo 
educacionol sitfia al Ecuador entre los 
paises con inSs altos indices educativos 
de la regi6n y echa las bases para el 
desarrollo econ6mico y social futuro 
del pafs. 

- Las desigualdades en las 
oportunidades educativas entre 

zonas urbanas y rurales se desarrollan 
o persisten. La calidad de la educaci6n 
es deficiente y el rendimiento interno 
poco eficaz en todos los niveles. La 
educaci6n y formaci6n para la vida 
activa, media y superior, se desarrollan 
sin una visi6n prospectiva e ignorando 
el mercado de trabajo, divorciadas 
entre sf y de la formaci6n profesional 
no formal. Los procesos de asignaci6n 
de recursos pOblicos a la educaci6n 
sufren de serias deficienclas que lievan 
a una proliferacin de 
establecimientos, a una reducida 
eficiencia del gasto y una excesiva 
dependencia del financiamiento estatal. 

- La educaci6n general de primero 
a noveno grados es obligatoria en 

Ecuador. La cobertura de la 
escolarlzaci6n primarla ecuatorlana estfi 
entre las mis elevadas del continente 
(tasa de escolarlzacl6n neta de 86%) 
pero, en las greas rurales subsiste un 

d6ficit de alrededor (lel 20% y el 
rendimiento es muy deficiente. La 
educaci6n a nivel de ciclo bisico 
secundario (s6ptimo a noveno grados) 
tiene serios problemas de rendimiento 
y es apenas incipiente en lireas 
rurales. 

- Es necesarlo redisei'ar el modelo 
pedag6gico de la escuela rural para 

adecuar sus m~todos e Instrumentos 
al alumnado, al medlo y a su car~cter 
unidocente y pluridocente; hay que 
aumentar la oferta de docentes 
calificados y aumentar la oferta y 
accesibilidad de libros de textos 
adecuados. 

- Despu6s de una decada de continua 
expansi6n, la educaci6n media 

diversific-ada y superior constituyen un 
sistema "a la deriva", donde las 
decisiones se toman sin conocimiento 
de la demanda de personal sobre el 
mercado de trabajo. Estimulada por la 
ausencia de requisitos de ingreso y sin 
ninguna orientaci6n segfln 
especialidades o niveles, la demanda 
de ingreso crece rnpidamente y tiende 
a saturar un mercado relativamente 
pequefio. Con una proliferaci6n
andrquica de planteles y carreras, los 
establecimientos t6cnicos y superiores,. 
que requieren recursos humanos y 
materiales escasos y costosos, no gozan 
de las condiciones minimas para 
asegurar Ia calidad de la ensebanza, 
sacrificada a la cantidad. Esta 
situaci6n defrauda a los estudiantes y 
egresados, no beneficia a la economia 
del pats y representa un desperdicio 
de recursos. 

- Hay que racionalizar el ciclo 
dlversificado tCcnico para lo cual 

es necesarlo estudiar la demanda del 
mercado de trabajo; restringir el 
desarrollo de la red de colegios 
diversificados industrial y agropecuarlo 
en particular, a un nfmero reducido
de instituciones de buena calidad y 
tamafo rentable, en funci6n de la 
demanda del mercado de trabajo; 
consolldar los esfuerzos dirigidos a 
mejorar la calidad del egresado; 
constltulr u;i cuerpo de directores y 
de supervlsores t~cnlcos calificados; 
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y, adecuar los perfiles de los egresados especialmente en el frea rural y en 
a los requerimientos del ercado de las zonas marginales urbanas. En 1983 
trabajo. el pals tenia 80 mil alumnos en este 

nivel. A Ia costa correspondian 32 mil, 
- I-lay que mejorar el nivel cualitativo do los cuales el 9,5% pertenecfa al 

de hunmanidades modernas y de la irca rural. 
educaci6n general media. 

La participacifn de las provinclas 
- En relaci6n a ILaeducaci6n superior riberehas en el nivel preprimario consta 

se confirma la urgencia de sacar en la Tabla No. 100. 
a las universidades de la crisis actual, 
caracterizada por un sistema de calldad En el nivel primarlo la tasa de 
mediocre y rendimiento reducido que escolarldad neta alcanz6 el 86,1% a 
se desarrolla de manera anfirqulca, de inicos de la d6cada, pero "alrcidedor 
espaldas a la economfa del pats y con del 23% de los niftos rurales y el 2% 
rCcursos decrecientes. Todas las partes de los urbanos no asiste a la escuela 
sufren con esta crisis: estudiantes, pals primaria" (op. cit. 111). En el cohorte 
y unikvCrsitad, cuya propia anutonomia 1978-1983 la poblaci6n primaria de la 
so ve cuol.rometida pues parte de ILa costa creci6 en el 20,5% 
pI)OcI)i6fn se siente defraudada. Este correspondi6ndole a las mujeres un 

de problemas LacolistitvO (11110 los mis 	 mayor crecimiento. mns alta 
serios para el dsarrol.) ecuatoriano. 	 expansi6n se registr6 en Guayas y 

Esmeraldas, pero en Manabf fue muy 
reducido (7,9%) (op. cit. 111). 

Los cambios cuantitativos 
La participaci6n de las provincias 

La matricula en todos los niveles ha riberefas en el nivel primario, consta 
crecido mis rapidamente que Ila en la Tabla No. 101. 
poblaci6n. La cducaci6n superior y 
media so expanden HisCque la En el nivel medio, como se vio en la 
primaria. Tomando como base 100 el Tabla No. 99, la poblacl6n ha tenido 
afLo 1963-196.1, el indice en 1985-1986 	 un rnpido c.'ecimiento. Ello se debe a 
era del 250 (n ILaeducacion primaria Ia mayor cobertura del nivel primario,
I del 879 %'I.(67 en ilaCducaci6n al creciente urbanismo y a los mayores 
media Y superior, como so demuestra recursos con que cont6 el Estado. Para 
on la Tabla No. 99. 	 Ia costa entre 1978 y 1983 la poblaci6n 

TABLA 99. Matricula por niveles (en miles de alumnos) 

Perlodo Primaria Secundarla Superior 
Lectivo Nfmero Indice Nfimero Indice Nfmero Indice 

1963-1964 697.5 100,0 96.0 100,0 12.0 100,0 
1975-1976 1.254.8 180,0 382.7 398,6 !36.7 1.139,0 
1985-1986 1.7414.6 250,0 844. 1 879,0 *200.0 1.667,0 

(*) Estimado
 
FUENTE: MIC, -stadfsticas de la Edicacion.
 
ELAIIORACION: Fundaci6n Maldonado.
 

A pesar de la preocupaci6n existente de este nivel pas6 de 250 mil a 315 
por la educaci6n preprimaria, sigue mil con un incremento absoluto del 
slendo InsufIciente su cobertura, 6 5,6%. 
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TABLA 100. 	 Participacl6n de las provincias riberelias en el nivel
 
preprimario
 

Planteles Profesores Alumnos 
N(Imero % N@niero % Nimero % 

Pals 1.602 100 3.606 100 89.898 100 

Provincias rlbereflas 487 30 1.398 39 34.475 38 

FUENTE: MEC. Estadlsticas de la Educacl6n (1985).
 
ELABORACION: Fundacl6n Maldonado.
 

TABLA 101. 	 Participaci6n de las provincias ribereflas en el nivel primarlo 

Planteles Profesores Alumnos 
Nfimero % Nfimero % Nfmero % 

Pals 13.731 100 52.460 100 1.741.967 100 

Provincias riberefias 5.391 39 21.803 42 803.924 46 

FUENTE: MEC. Estadisticas de la Educaci6n (1985). 
ELABORACION: Fundaci6n Maldonado. 

La participaci6n de las provincias 
rlberefias en 	 el nivel medio consta en 
la Tabla No. 	 102. 

En el nivel medio es marcada la 
desigual distribuci6n del alumnado 
costefio, lanto por 5ireas como por 
pr3vincias. El 5rea urbana concentra 
el 88% del estudiantado. Guayas posee 
el 57% del alumnado de la regi6n, en 
cambio Esmeraldas s6lo el 5%. La 

evoluci6n de la matrfcula regional, por 
5rea, consta en la Tabla No. 103. 

Es fficil inferir que el 5rea rural no 
se halla bien servida por la educaci6n 
media, entre otras razones, porque el 
modelo del colegio secundario y los 
costos que 61 representa no permiten 
utilizarlo en zonas poco densas de 
poblaci6n como es el caso de la zona 
rural del Ecuador. Sin embargo, en 

TABLA 102. 	 Participaci6n de las provincias ribereflas en el nivel medio 

Planteles Profesores Alum nos 
Nfimero % NOmero % N1imero % 

Pals 2.118 100 47.506 100 722.549 100 

Provinclas rlbereflas 929 44 20.174 42 352.555 49 

FUENTE: MEC. EstadIsticas de la Educacl6n (1985). 
ELABORACION: Fundaci6n Maldonado. 
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TABLA 103. Educaci6n Media: matrIcula total, regi6n y provincia (en miles) 

1978-1979 1983-1984 1985-1986
 

Provincias Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural
 

Esmeraldas 11.9 11.1 0.8 21.3 18.6 2.7 19.5 16.9 2.6 

Manabi 41.1 36.6 4.5 59.4 50.8 8.6 40.6 33.5 7.1 
Guayas 148.0 136.: 11.7 161.4 143.8 17.6 224.8 207.4 17.4 

El Oro 26.6 24.0 2.6 38.6 35.1 3.5 39.3 36.5 2.8
 

Los Rios 22.0 20.0 2.0 34.4 28.4 6.0 68.8 59.1 9.7
 

Total 249.6 228.0 21.6 315.1 276.7 38.4 393.0 353.4 39.6 

FUENTE: MEC. Estadisticas de la Educaci6n.
 

muchisimas parroquias hay colegios de Carreras profesionales (ingenlerfa y 
ciclo b~sico y en algunas el tecnologla) vinculadas directainente al 
diversificado. proceso productivo que brindan las 

universidades y escue!as polit6cnicas
La evoluci6n de la matricula del ciclo de la costa 
bfsico (los 3 primeros afios del nivel 
medio) en el 5rea rural ha sido muy Si bien el espectro profesional es 
dinimica en los iltimos afios. Para amplio, las carreras tecnol6gicas datan 
1978 en la costa habia 166.304 alumnos de muy pocos afios y el nfimero de 
de los cuales s6lo 18.238 correspondfan ellas es inferior al de las ingenierfas, 
al 5irea rural. Cinco aflos m5s tarde produci6ndose la paradoja que en el 
la matrfcula de la costa habfa crecido Ecuador hay mis ingenieros que 
en el 20%, pero en el 5rea rural en tecn6logos, cuando en palses de igual 
el 67%. La provincia menos servida era desarrollo que el nuestro la relaci6n 
Esmeralda3 (op. cit. 111). es 2:1 a favor de los tecn6logos. 

En el diversificado se nota una muy Hay unas 28 carreras universitarias 
desigual distribuci6n por 6rea, pues a vinculadas directamente a la base de 
la urbana le corresponde el 9 4 % de la recursos y a las actividades productivas 
matrfcula; no obstante, en los Cltimos costeras, como se aprecia en la Tabla 
cfios el coeficiente de crecimiento de No. 105. 
la educaci6n rural rebas6 el 100% 
entre 1978 y 1983. El centro educativo mis vinculado a 

A nivel de sexo para 1983 las mujeres la base de recursos costeros es la 
representaban el 52,8% de la matrfcula ESPOL, que posee la Facultad de 
y en el perlodo 1978-1983 tuvieron un Ingenierfa Maritima y Ciencias del Mar 
crecimiento relativo superior al y, las Escuelas de Pesqueria, Alimentos 
masculino. y Acuicultura y cuenta con un 

laboratorio de larvas de camar6n que 
Los establecimientos de educaci6n es el primer centro universitario de 
superior de la costa, a excepci6n de entrenamiento e investigaci6n en 
la centenaria Universidad de Guayaquil, asuntos camarone.*os. 
datan do los aflos 50 en adelante, de 
los cuales 3 fueron creados en los ahos 
80 (ver Tabla No. 104). Los princpales cambios en las 

provnctias costeras 

A partir de los ai~os cincuenta, los 
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TABLA 104. Centros universitarios de la costa (1986) 

Universidad 


De Guayaquil 


Escuela Superior Polit~cnica
 

del Litoral 


Thcnica Luis Vargas Torres 


Tcnica de Manabi 


Tcnica Eloy Aifaro 


Tcnica de Babahoyo 


Tcnica de Quevedo 


Tcnica de Machala 


Cat6lica de Guayaquil 


Laica Vicente Rocafuerte 


Tipo 


General 


PolitAcnica 


Tcnica 


" 


" 


" 


" 


it 


General 

" 


(1) Extensiones en Milagro, Vinces y Guaranda.
 

(2) El CONUEP no la acepta todavia como estatal.
 

(3) Extensi6n en Quevedo.
 

ELABORACION: Fundaci6n Maldonado.
 

principales cambios en el sector 
educativo de la Provincia de 
Esmerald-i estfin relacionados al 
crecimiento de la tasa de alfabetismo, 
de la cobertura educativa en todos los 
niveles y a la creaci6n de la 
Universidad Thcnica de Esmeraldas. 

De la Tabla No. 106 se desprende que: 

- El analfabetismo afecta mis a la 

poblaci6n femenina. 

- El analfabetismo rural es tres veces 

superior al urbano. 

De la Tabla No. ;07 y de la 

se
informaci6n estadistica disponible 

desprende que: 

- El mayor crecimiento relativo 
corresponde at nivel preprimario. 

- La cobertura del nivel primarlo ha 


tenido una expansl6n relativa
 
superior a la reglstrada en el pals y 

a la regl6n costera. 


- El crecimlento del nlvel medlo 


tanto en matricula como en el 

nOmero de profesores y planteles es 

altamente signlflcativo. En promedlo 

cada afto se cre6 9 coleglos y el
 

Estatal 


" 

" 

" 

" (2) 

Estatal 


" 

" 

Particular 

It 

Cii dad 

Guayaquil (1) 


"
 

Esmeraldas 


Portowiejo 


Manta 


Babahoyo (3) 


Quevedo 


Machala 
Guayaquil 


it 

Provincia
 

Guayas
 

Esmeraldas 

Manabi 

Manabi 

Los Rios 

Los Rios 

El Oro 

Guayas
 
it 

n~mero de alumnos nuevos llegaba a 
mil. Para 1983 el 17% de los alumnos 
del ciclo bfisico de Esmeraldas 
correspondfa a! 5rea rural; pero para 
ese aho no habia en el 5rea ni un solo 
colegio de ciclo diversificado (112). 

- En 1985 en la provincia funcionaban 
dos institutos normales superiores. 

En relaci6n a la educac16n superior las 

estadisticas existentes para el pertodo 
en estudio no son confiables. De este 
nivl merece mencirn: 

- Esmeraldas cuenta con la 
Universidad T~cnica "Luis Vargas 

Torres". Las carreras vinculadas a los 
recursos naturales son Ingenieria 
Forestal, Ingenierla Mecfnica, 
Ingenieria Zoot(cnica. 

- Hay preocupaci6n en las autoridades 

por estudiar los recursos costeros. 

Con la lnformacl6n inclulda en la Tabla 
No. 108 3e destaca que: 

- Las cabeceras cantonales, a 
excepcl6n de Esmeraldas tienen una 

tasa de alfabetlsmo inferior al 
promedlo urbano provincial (90,4%). 



TABLA 105. Principales carreras profesionales 

Universidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2B 

De Guayaquil x x x x x x x Xl
 

Escuela Superior Polit~cnica del
 
Litoral x2 x x x x x x x x x x x x x
 

Tkcnica Luis Vargas Torres x x x
 

T~cnica de Manabi x x x x x x x x
 

Tknica Eloy Alfaro x x x x x x
 

Tcnica de Babahoyo x x
 

Tkcnica de Quevedo x
 

Tcnica de Machala x x x X x X
 

Cat6lica de Guayaquil x x x
 

Laica Vicente Rocafuerte x x x
 

1. Arquitectura; 2. Biologia; 3. Ingenieria Agricola; 4. Ingenieria Agron6mica; 5. Ingenieria Civil; 6. Ingenieria Elctrica; 7. Acuacultura; 8. Ingenic7ia 
de Costas y Obras Portuarias; 9. Geologia; 10. Petr61eo; 11. Forestal; 12. Ceot6cnia; 13. Ingenieria Industrial; 14. Ingenieria Maritima; 15. Ingenieria 
Ylecfnica; 16. Ingenieria Quimica; 17. Ingenieria Zoot6nica; 18. Medicina Veterinaria; 19. Oceanografia; 20. Quirca-industrial; 21. Ciermias Quimicas; 22. 
Tecnologla de Alimentos; 23. Tecnologia Pesquera; 24. Tecnologia Agricola; 25. Ciencias de la Coputaci6n; 26. Electricidad y Electrkca; 27. Tecnologia 
Mec~nica- 28. Tecnologia Hotelera. 

(1) Extensj6n de Vinces 
(2) Tres especializa:-ic .:Potencia, Electr6nica y Cofrfutaci6n
 
ELABORACION: Fundac6n ;-ildonado 

CD 
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TABLA 106. 	 Poblacl6n de 10 allos o mfs y tasas de 
analfabetismo por sexo y firea (1982) 

Total Urbano Rural 

Poblacl6n 

Total 	 165.263 81.839 83.424 
Hombres 85.506 39.061 46.445 
Mujeres 79.757 42.77C 	 36.979 

Tasa de analfabetib.-na * 

Total 19,7 9,6 29,6
Hombres 18,3 8,0 26,9
Mujeres 21,2 11,0 33,1 

• 	 Relaci6n entre las personas analfabetas de 10 a6os y mfis 
de edad/poblaci6n total de 10 afhus y mis de edad. 

FUENTE: INEC (1982). IV Censo de Poblacl6n
 
ELABORACION: Fundaci6n Maldonado
 

TABLA 107. 	 Cobertura educativa y crecimlento relatlvo. Niveles preprimario,
primario y medlo (1976-1977 y 1985-1986) 

Preprlmario Primarlo Medio Total 
Concepto No. A% No. A % No. A% No. A% 

Alumnos 
(1) 910 47.264 9.817 57.991 
(2) 4.051 345 78.596 66 19.481 98 102.128 76 

Profesores
 
(1) 	 22 1.257 630 1.909 
(2) 173 686 2.337 86 1.870 197 4.380 129 

Planteles 
(1) 7 427 26 460
 
(2) 76 986 729 71 115 342 920 100 

(1) 1976-1977 
(2) 1985-i986 

FUENTE: MEC. Estadfstlcas de la Educaci6n. 
ELABORACION: Fundacl6n Maldonado 

Las cabeceras parroquiales tienen secundaria que hay en los
 
una tasa de alfabetismo superior asentamlentos costeros es reduclda.
 

al promedlo rural rrovinclal. 
Er las iltlmas tres d6cadas la

SI se excluye la de Esmeraldas, la Provincla de Manabi reglstra
poblacl6n con 4-6 aftos de educac16n Importantes cambios. Dlsminuy6 
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signiflcatlvamente el analfabetlsmo, la en Manabf se ha reducido en un 
cobertura educativa se ampi6 en las 34%.
 
Areas urbana y rural y se cre6 dos
 
universidades. Los datos de cobertura - El analfabetismo rural es 3 veces
 
y analfabetismo se muestran en la superior al urbano. 
Tabla No. 109. 

- Las mujeres son las mis afectadas 
De la Tabla No. 109 se desprende: con el analfabetismo. 

- Entre 1974 y 1982 el analfabetismo En la Tabla No. 110 se aprecia que: 

TABLA 108. 	 Poblaci6n, nivel de instrucci6n y tasa de alfabetismo de las cabeceras 
cantonales y parroqulales costeras con mfis de mll habltantes (1982) 

Total Nivel de lnstrucci6n Tasa de 
Localidad poblaci6n Primarlo Bfisico Dlversifc. Superior alfabetlsmo 

Esmeraldas 91.382 34.454 11.565 7.362 3.791 91,7 
Valdez 3.948 1.665 318 123 50 81,8
San Lorenzo 9.996 4.074 816 394 104 81,4 
Muisne 3.661 1.666 267 120 52 85,0
Atacames 2.003 933 192 85 45 89,6
Rloverde 1.075 924 71 14 4 76,3
Tachina 1.380 1.193 106 54 7 88,7
Borl-3n 1.765 690 128 54 9 82,3 

FUENTE: INEC (1982). IV Censo de Poblacl6n. 

TABLA 109. 	 Poblaci6n de 10 aflos y mis y tasas de analfabetlsmo por sexo 

1974 	 1982 
Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

Poblacl6n 

Total 528.524 149.916 378.608 589.897 228.419 361.478 
Hombres 266.379 69.980 196.399 295.681 108.252 187.429 
Mujeres 262.145 79.936 182.209 294.216 120.167 174.049 

Tasa de analfabetismo € 

Total 31,6 12,0 38,7 20,9 9,5 28,1
Hombres 31,6 12,0 38,7 20,4 8,1 27,5
Mujeres 31,8 14,3 39,5 21,4 10,7 28,8 

* Relacl6n entre las personas analfabetas de 10 aflos y mfis de edad/poblaci6n 
total de 10 afios y mis de edad. 

FUENTE: INEC, Censos de Poblacl6n, varios ahlos. 
ELABORACION: Fundacl6n Maldonado. 
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TABLA 110. 	 Cobertura educativa y crecimiento relativo. Niveles preprimario,

primarlo y medlo (1976-1977 y 1985-1986)
 

Preprimario Primarlo Medio Total 
Concepto 	 No. A% No. A% No. A% No. A% 

Alumnos 
(1) 1.685 156.157 34.334 192.176 
(2) 5.061 200 204.871 31 68.868 101 278.800 45 

Profesores
 
(1) 	 66 3.525 2.183 5.774 
(2) 206 212 5.185 47 4.473 105 9.864 71 

Planteles
 
(1) 	 23 1.289 83 1.395 
(2) 	 73 217 1.775 38 210 153 2.058 48 

(1) 1976-1977 
(2) 1985-1986 

FUENTE: MEC. Estadisticas de la Educaci6n. 
ELABORACION: Fundaci6n Maldonado. 

- El nivel preprimarlo ha tenido el 
mayor crecimiento relativo. 

- El crecimiento relativo del nivel 
primario es inferior al de otras 

provincias riberebas. 

- La educaci6n media ha tenido una 
fuerte expansi6n, especialmente en 

lo relacionado a la creaci6n de 
colegios (13 nuevos establecimientos 
por afo). Para 1985, Manabf contaba 
con un instituto t6cnico superior y con 
tres institutos normales. 

En relaci6n a la educaci6n superior las 
estadisticas existentes para el perfodo 
en estudio no son confiables. Sobre 
este nivel merece mencionarse que: 

- La provincia cuenta con cos 
universidades. La T6cnica de 

Manabi, con sede en Portoviejo posee
extenslones en Bahia, Chone, Jipijapa. 
La Lalca Eloy Alfaro tiene su sede en 
Manta. Adem~s, funciona en Portoviejo 
una exensl6n de la Universidad Laica 
Vicente Rocafuerte de Guayaquil. 

- En la Universidad T6cnlca de 

ManabT las carreras vinculadas a 
los recursos 	 naturales son Ingenierfa 
El6ctrica, Ingenierla Mec5nica, 
Ingenierfa Civil, Ingenierfa Agricola, 
Ingenierla Agron6mica, Medicina 
Veterinaria. 

- La Universidad Laica Eloy Alfaro 
cuenta con 9 facultades. Las 

carreras t cnicas vinculadas a los 
recursos naturales son Administracifn 
Turistica, Administracifn Pesquera, 
Ingenieria Industrial, Ingenieria Civil, 
Tecnologia en Comunicaciones Civiles, 
Ingenierfa El6ctrica y Tecnologia 
Agropecuaria. 

De la informaci6n incluida en la Tabla 
No. II1 se destaca que: 

- Las cabeceras cantonales costeras 
tienen una tasa de alfabetismo 

superior al promedio provincial y que
la tasa de ias cabeceras parroquiales, 
a excepci6n de San Lorenzo, es 
superior al promedio provincial para 
el 6rea rural. 

A partir de la segunda mltad del siglo 
XX la Provincia del Guayas registra 
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TABLA 111. 	 Poblaci6n, nivel de ih trucci6n y tasa de alfabetismo de las cabeceras 
cantonales y parroquiales costeras (1982) 

TFatal Nivel de instrucci6n Tasa de 
Localidad poblacl6n Pi lmario Bslco Diversifc. Superior alfabetismo 

Bahla 15.594 6.649 1.440 973 523 89,4 
Manta 100.338 44.538 8.106 5.761 3.449 88,8 
Cojimtes 1.235 624 40 22 13 76,7 
Pedernales 2.149 1.092 145 68 21 87,1 
Canoa 639 376 27 10 2 82,2 
San Vicente 5.189 2.469 483 246 77 87,7 
Crucita 1.338 664 140 41 38 88,3 
Jaramij6 6.306 3.442 140 71 28 81,3 
San Lorenzo 630 337 6 2 4 69,7 
Puerto Cayo 1.160 1.834 68 47 23 87,3 
Machaiilla 1.994 963 32 5 2 73,0 
Puerto L6pez 4.647 1.859 229 69 50 77,6 

FUENTE: INEC (1982). IV Censo de Poblaci6n. 

significativos cambios. El analfabetismo i los dos primeros niveles se presenta 
disminuy6 de mancra especial en el equilibrado. 
Area rural, la cobertura educativa se 
ampli6 en ambas Aireas y se cre6 3 En el nivel medio el mayor crecimiento 
centros de educaci6n superior. Los relative del nfimero de planteles se 
dates de analfabetismo y cobertura explica par las demandas de educaci6n 
educativa constan en las Tablas Nos. b~sica. En este perfodo se cre6 unos 
112 y 113. 25 colegios par afo. El inferior 

creciniento del nOmero de docentes 
De la Tabla No. 112 se desprende que: es uno de los factores que contribuye 

al desmejoramiento de la educaci6n 
- La tasa de analfabetismo descendi6 secundaria. 

del 15,6% al 9,2%. 
En 1985, la provincia contaba, adems, 

- El decrecimiento fue mayor en el con dos institutos normales y con un 
irea rural; no obstante afrn la tasa instituto t6cnico superior, los 3 estfin
 

de analfabetismio en dicha Area es muy ubicados en Guayaquil.
 
alta (19,1%).
 

En relaci6n a la educaci6n superior las 
- Per sexo, la tasa m~is alta estadisticas de los Oltimos aios no son 

cnrrespnnder a las mt'jeres. confiables. En cuanto a la formacl6n 
de profesionales, las principales
 

Es evidente que la cobertura educativa carreras vinculadas a la explotacl6n
 
se ha ampliado en todos los niveles y de ios recursos naturales se muestran
 
que el mayor crecimlento relative en la Tabla No. 114.
 
correspondl6 al preprimarlo, que hasta
 
los aries 60 era cast imperceptible, y Los programas de alfabetlzacl6n, la
 
que sigue slendo deficitarlo en las mayor cobertura educativa y la
 
dreas rural y suburbana. existencla de 4 universldades que en
 

su conjunto tlenen mis de 70 mil
 
El crecimlento operado en el nOmero alumnos, se reflejan en el nlvel de
 
de alumnos, profesores y planteles en lnstruccl6n y en la tasa de alfabetismo 
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TABLA 112. Poblaci6n de 10 aflos y mfs y tasas de analfabetismo por sexo 

1974 1982 
Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

Poblaci6n 

Total 1.069.669 695.938 373.731 1.481.046 1.035.622 445.424
Hombres 530.974 327.628 203.346 733.926 497.217 236.709
Mujeres 538.695 368.310 170.385 747.120 538.405 208.715 

Tasa de analfabetismo* 

Total 15,6 7,1 31,3 9,2 4,9 19,1
Hombres 15,1 5,6 30,5 8,4 3,7 18,2Mujeres 16,0 8,4 32,4 9,9 6,0 20,1 

* Relaci6n entre las personas analf~betas de 10 afios y mfs de edad/poblaci6n 
total de 10 anIos y m~s de edad. 

FUENTE: INEC, Censos de Poblaci6n, varlos ailos.
 
ELABORACION: Fundaci6n Maldonado.
 

TABLA 113. Cobertura educativa y crecimlento relativo. Niveles preprimarlo, 
primarto y medio (1976-1977 y 1985-1986) 

Preprtmario Prlmarlo Medio Total 
Concepto No. A% No. A% No. A% No. A% 

Alumnos 
(1) 5.590 308.789 129.175 443.554
(2) 20.257 262 444.640 44 224.865 74 689.762 56 

Profesores
 
(1) 199 8.355 6.657 15.211 
(2) 862 333 11.932 43 11.004 65 23.798 56 

Planteles 
(1) 48 1.572 256 1.876
(2) 249 419 2.360 50 502 96 3.111 66 

(1) 1976-1977 
(2) 1985-1986 

FUENTE: MEC. Estadlsticas de la Educacl6n. 
ELABORACION: Fundaci6n Maldonado. 

que registraron las cabeceras todas las cabeceras cantonales y
cantonales y parroquiales costaneras parroquiales tienen una tasa de
(ver Tabla No. 115). alfabetlsmo superior al promedlo 

provincial, destacdndose el Cant6nDe la Tabla No. 115 se desprende que Santa Elena cuyas cabeceras tienen del 
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TABLA 114. 	 Carreras profesionaies vinculadas directamente a la explotaci6n de 
los recursos naturales (1987) 

Instituci6n 	 Carreras profesionales 

Universidad de Guayaquil Biologla Marina, Ingenierfa Agron6mica, Ingenierfa
Civil, Geologla, Ingenierfa Qutmica, Veterinaria. 

ESPOL - Ingenierfa Naval, Obras Portuarias, Oceanogra
fla, Geologfa, Geotecnia, Mectinica, Elctrica 
(Potencia), Acuacultura. 

- Tecnologla Pesquera , Alimentos, Mecanizaci6n 
Agrfcola. 

Universidad Cat6lica Ingenierfa Civil, Zootecnia. 
Universidad Laica Ingenieria Civil, Ingenierla Agron6mica. 

Vicente Rocafuerte 

FUENTE: Documentos internos. 
ELABORACION: Fundaci6n Maldonado. 

TABLA 115. 	 Poblaci6n, nivel de instruccion y tasa de alfabetismo de las cabeceras 
cantonales y parroqulales costeras (1982) 

Localidad 
Total 

poblaci6n Primario 
Nivel de 

B1isico 
instrucci6n 
Diversife. Superior 

Tasa de 
alfabetismo 

Guayaquil 
Salinas 
Sta. Elena 
Baba 
Eloy Alfaro 
Playas 
Posorja 
Pun6 
Anconcito 
La Libertad 
J.L.Tamayo 
Chanduy 
Manglaralto 

1.199.344 
17.781 
12.859 
3.516 

49.660 
12.492 
7.219 
1.755 
3.106 

41.776 
5.055 
910 
668 

437.079 
7.692 
5.931 
1.634 

19.985 
5.738 
3.209 

927 
1.7i9 

19.421 
2.603 
555 
358 

176.972 
1.558 
1.602 

188 
7.541 
1.144 

496 
'03 
170 

4.380 
356 

72 
60 

120.008 
1.385 
1.011 

51 
3.586 

551 
136 
29 
41 

2.594 
154 
28 
18 

85.327 
753 
381 

19 
1.911 

318 
47 
20 

9 
861 

48 
13 
15 

95,6 
92,0 
94,7 
86,9 
94,3 
91,2 
88,8 
85,4 
89,6 
92,3 
89,4 
95,4 
94,0 

-UENTE: INEC (1982). IV Cer.so de Poblaci6n. 
ILABORACION: Fundaci6n Maldonado. 

94% de alfabetizaci6n hacia arriba. Libertad y Playas que 	 en su conjunto 
suman 4.224 personas con educaci6n

La mayorla de las cabeceras, sin universitaria. 
considerar a Guayaquil, poseen un
significativo ntlmero de personas con En estos filtimos 30 anlos se ha operado
instrucci6n superior, destacindose profundos cambios en el sistema 
Durfn, Salinas, Santa Elena, La educativo de la Provincla de El Oro. 
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Dlsminuy6 considerablemente el Indice 
de analfabetos. La cobertura educativa 
se ampli6 y extendi6 a todos los 
niveles y se cre6 la Universidad 
T~cnica de Machala. 

Los datos de analfabetismo del censo 
de 1982 que constan en la Tabla No. 
116, muestran que en 8 afios la tasa 
de analfabetismo disminuy6 del 12,1 

TABLA 116. 	 Tasa de analfabetismo en 

Poblaci6n mayor de 10 abios 

Poblaci6n analfabeta 

Tasa de analfabetismo 

al 7,2%. En la actualidad esta tasa es 
afn menor por efectos de la ejecuci6n 
del Plan Nacional de Alfabetizaci6n 
del perfodo (1979-1984). 

La cobertura del sistema educativo a 
cargo del Ministerio de Educaci6n y 
Cultura creci6 significativamente como 
se aprecia en la Tabla No. 117. 

la Provincia 	de El Oro, por fireas 

1974 	 1982 

Total 179.686 238.849 
Urbana 87.668 154.603 
Rural 92.018 84.246 
Total 21.825 17.189 
Urbana 6.542 7.526 
Rural 15.283 9.663 

Total 12,1 7,2 
Urbana 7,4 4,9 
Rural 16,6 11,5 

FUENTE: PREDESUR (1985). Plan de Desarrollo. 

TABLA 117. 	 Cobertura educativa y crecimiento relativo. Niveles preprimarlo, 
primario y medio (1976-1977 y 1985-1986) 

Preprimario Primario Medio Total 

Concepto 	 No. A% No. A% No. A% No. A % 

Alumnos 
(1) 848 56.205 23.009 80.062 
(2) 5.106 502 75.817 35 39.341 71 120.264 50 

Profesores
 
(1) 	 31 1.542 1.113 2.686 
(2) 157 406 2.349 52 2.827 154 5.333 99 

Planteles
 
(1) 	 12 387 28 427 
(2) 	 89 642 527 36 102 264 718 68 

(1) 1976-1977 
(2) 1985-1986 

FUENTE: MEC. EstadIsticas de la Educacl6n. 
ELABORACION: Fundacl6n Maldonado. 



Los primeros establecinientos de 
educaciCn preprinaria se crearon en 
la Provincia de El Oro po el aho 
1965. En las dos Oltimas dcadas s? . 
ha evidenciado una mayor preocupai6n 
por la educaci6n preprima la; aunque 
sigue siendo insuficiente 1I cobertura, 
especiahnente en el Area rural y en 
las zonas marginales urbanas. Esta 
caracteristica es comfin paefa todo el 
pafs y no excIuye a ninguna. de )as 
provincias costeras. .i,.. 

Para el nivel primario se. ha creado 
unas 5 escuelas promedio'por ao y 
establecido la planta docent 
req uerida. La mayor'.pr~por i6n de 
escuelas se encueptra en las zonas 
rurales do la provincia', aunque 
predominan las dq car5dter' Unidocente. ...
 

La educaci6n media ha tenido mayor ,,i 

expansi6n. En el perfodo registrado en 
la Tabla No. 117,t en promedio anual 
se incorporaron 1!633 j6vCens, 171 
profesores N se crearon 7,43,olegios.
A diferencia de Ioque ocWr!6 en otras 
provincias, en El Oro eor.~ lmOento 
relativo del nfimero de do~'te del 
nivel medio super6 largarfieel que 
registraron alunmos y planties;.I'Dentr 
de este nivel Ia provincia contaba para
19Z5 con el Instit!to Tcco Superior 
Manuel Encalada v''coil el Instituto 
Normal Superior No. 12 Santa Rosa. 

En relaci6n a la educaci6n0 sujgeripr .1 ,, 
la provincia cuenta, desde 1969, con 
la Universidad Tcnica de Machala que 
a tray~s) de;'5 facultades, forma, 
recursos humanos en 10 carrer:as .,;. 

profesionales, de las cuales Agronomia, 
Vetqrioariaj Acuicultum,,e:lngenie~a 
Civil,.estffHlvinculada5, drecI~amenqo,, 
a la explotaci6n,.le dlos!ne s,,,, 

<'c., 
.
 

,. 

naturales. .,.,. .. ,, . 

, , ! ,. ,, ,.,.. 


. . j I 
Serviclos bl sl cos , ,..... . .,,,,, 

Al comparar. losda!o., terlos censos, I 
de 1974! y ,1982,..es Indudable que;en,, 
todo,,el .paT,,se.mejor6 'senslblemente, 
la dotaclcni de losiserviclos.,de agua,,,-. 
aicantar1ladoi luz..,y telfono. ,Elloi.,,. 
obedece eaique el Estado cont6icon .,,, 
mayores recursos para este tlpo, de -, 

servicios y a la concepci6n que 
pr maba sobro el papel del Estado en 
el, desarrollo r en el mejoramiento de 
las condiciones de vidalde la 
poblaci~n. Pero no obstpnte el esfuerzo 
hecho, son-.n iy altos los porcentajes 
de poblaci6n pue toman agua no apta 
para el consumo, varias las centenas 
de miles de viviendas que carecen del 
servicio de luz el~ctrica, alcantarillado 
yes nsuficiente el nfimero de hneas
 

. ,en, e a urbana y casi
 
inexistente en el prea rural.
 

';.eGfin el censqe- 984 la Provincia 
ide'Fsmeraldas r6gis r6 !44.664 viviendas 
oc.padas con persorlas presentes, de 
las cuales el 37,5% se abastecla de 
aguaa de una red pfbticl. En el Area 
ibana el porcehtaje alcanz6 el 71% 

-y en el 5rea rurali.8l-B (ver Figura 
.. , jo.,48).: 

De las provincias riber as Ia menos 
beneficiada con lol'ser~icios piblicos 
btisicos es Esmeral as, s61o la mitad 
de las viviendas dq esti provincia 
poseta el servicio le epergla elgtrica 
y en el -area'rural cuaro de cada 

inco 1 no luz el6ctrlcavivinas temIn 

ver Figulalo, 49),
 

...
 
La Figura No. 50 revela Ia muy escasa 
cobertura del servicio le eliminacifn 
de aguas servidas. A n vel provincial 
una de. cada..cinco-vivibndas dispone

li sqrj,iq ( aliqpp7rillado Y er, el
 
Area rural' dos de'cdda cien.
 

j;iIIsgijd, p,,, qqnq 'pqq

ambi(nt,Iesrt'fiE sperpl~j , ., "
 
dramfit!cas, pl ,I8,7/6,do isrdso.qda
j 
rurajs no t. nia -nng nservjfjp, :, 

,%diioq 
. ,' I:i! , ' m.I' 

En relaci6n a la eliminaci6n de 
;exqretps,. a6o. . .,.d laeyj 1l 
de la prvlqclp,4enTq,,exq dqsd.9UP. , -re xciu sl ypi , , 'o, ,, p 

-. ... . . 
Segain ielcpsQ;,deJ982, Ja,,ProVPn1A. 
de Manabl Iregkstr6.44446.vylp, asI 

cuP iacpr pq 
las, cua4es, r ,bqst4cfa,h P37/,e 
de una r4 p,0,blica,.,Ep, ,i'firqerl;rqaP 
el porcentaje alcanz6 el 77% y en el 

http:explotaci6n,.le
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Figura 48. Abastecimlento de agua 
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Figura 49. Serviclo el~ctrico 
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Flgura 50. Eliminaci6n de aguas servidas 

firea rural s6lo el 13% (ver Figura No. servicto el~ctrico en el campo (ver 
51). Comparados estos datos con los Figura No. 52). 
del censo de 1974 se registra un 
mejoramiento en la dotaci6n de agua La Figura No. 53 revela la muy baja 
potable, especialmente en el sector cobertura del serviclo de ellminacl6n 
rural que pas6 del 5,5 al 13%. de aguas servidas. A nivel provincial, 

s6lo tres de cada veinte viviendas 
Al comparar los datos censales de 1974 disponen del serviclo de alcantarillado. 
con los de 1982, se concluye que la En el firea rural s6lo el 1% de las 
dotacl6n de servicio el(sctrlco ha viviendas tenlan este servicio. 
mejorado sensiblemente en Manabl. El 
porcentaje de cobertura de vivlendas En cuanto a la ellminaci6n de 
con este servlclo pas6 de 19 a 42%. excretas, el 58% de las vivlendas 
El avance en el 6rea rural fue irbanas y el 21% de las rurales tlenen 
stgniftcativo al pasar del 3,7 al 17,3%; txcusado de uso excluslvo. En el 
pero todavfa, para 1982, s6lo una de cimpo, el 43% de las vlvlendas no 
cada clnco viviendas gozaba del posee nlngtin ststema para ellminar las 

excretas.
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Figura 51. Abastecimiento de agua 
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Figura 52. Servicio elActrico 
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Figura 53. Eliminaci6n de aguas servidas 

A pesar del mejoramiento de la (76,5 a 52,7%) y un mejoramiento en 
cobertura registrado entre 1974 y el sector rural que pas6 del 13 al 
1982, las condiciones higi6nico- 17,4%. 
ambientales en la Provincia de Manabi 
siguen siendo dram5ticas, especialmente La encuesta realizada por la Fundaci6n 
en el 6rea rural. Maldonado, revel6 que el d6ficit de 

agua potable era el segundo problema
Segfn el censo de 1982, la Provincia de Guayaquil, el primero en la 
del Guayas registr6 384.498 viviendas PenTnsula de Santa Elena y el cuarto 
ocupadas con personas presentes, de en el resto de la provincia.
las cuales el 5 3% se abastecra de agua
potable de utia red pfiblica. En el 5rea Segin el censo de 1982, el 81% de las 
urbana el porcentaje alcanz6 el 67% casas posefa servicio elctrico en la 
y en el 5rea rural el 17% (ver Figura provincia; en el drea urbana el 94,5%
No. 54). Comparados estos datos con de las viviendas estaban servidas y en 
los del censo de 1974 se registra una el 5rea rural el 48% (ver Figura No. 
disminuci6n porcentual en la dotaci6n 55).
de agua potable en el 5rea urbana 
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La Figura No. 56 revela la muy baja 
cobertura del servicio de eliminaci6n 
de aguas servidas. A nivel provincial, 
una de cada tres viviendas dispone del 
servicio de alcantarillado y en el 5rea 
rural una de cada quince. 

En relaci6n a eliminacifn de excretas, 
el 55% de las viviendas urbanas y el 
20% de las rurales tiene excusado de 
uso exclusivo. En el campo, el 52% de 
las viviendas no posee ningfn sistema 
para eliminar excretas. 

La encuesta mencionada revel6 que la 
falta de alcantarillado era el cuarto 
problema de Guayaquil, el sexto de la 

TOMA 527 %47% 

URBANA 6 4 % 

RURAL 14% 

Figura 54. Abastecimiento 

PenInsula de Santa Elena y el noveno 
en el resto de la provincia. 

Seg6n el censo de 1982, la Provincia 
de El Oro registr6 64.093 viviendas 
ocupadas con personas presentes de las 
cuales el 61% se abastecfa de agua 
potable mediante una red priblica, pero 
s6lo el 33,3% lo hacha dentro de la 
vivienda. En este servicio, El Oro es 
la provincia riberefia mejor servida en 
el 5rea rural (ver Figura No. 57). 

En comparaci6n con las dem s 
provincias riberefias, la cobertura del 
servicio de luz el6ctrica en El Oro es 
deficitario, s6lo supera al de 

82.6% 

= RED PUBUCAE-30RAS FUFNTES 

de agua 

00 RED PUBLICA SIN $ERVICIO PLANTA PRVW:T. 

Figura 55. Servicio el~ctrico 

O6 
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Figura 56. Eliminaci~n de aguas servidas 
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Esmeraldas. Aproximadamente una de Salud 
cada tres viviendas no dispone de luz 
el~ctrlca en la provincia. La carencia 
del servicio afecta al 70% de las La salud desde la 6ptica del Estado 
viviendas del Area rural (ver Figura 
No. 58). En el lenguaje oficial hay tres criterios 

b~sicos sobre la salud. El primero hace 
La Figura No. 59 revela la muy baja relaci6n al reconocimiento de la 
cobertura del servicio de ellminaci6n gravedad del problema. El segundo se 
de aguas servidas. A nivel provincial, refiere a los avances habidos en la 
una de cada tres viviendas dispone del infraestructura hospitalaria y a la 
servicio de alcantarillado y en el Area reducci6n de las tasas de mortalidad. 
rural una de cada 13. El tercero a la necesidad de concebir 

la salud de manera integral. 
En relaci6n a la eliminaci6n de 
excretas, el 321/o de las viviendas de El CONADE (113) sostenta en 1980 
la provincia tenla excusado de uso que: 
exclusivo. En el Area rural el 86% no 
tenia servicio higi~nico. - El estado de salud de la poblacl6n 

TOTAL. 

MAA 
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3. 

2J 
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r 
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Figura 57. Abastecimriento de agua 
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acusa grandes d6ficit. Las rnayores 
tasas de mortalidad son la neonatal, 
la infantil y la de las edades de 1-4 
afos. Las causas principales se originan 
en enfermedades diarr61cas, infecciones 
bronquiales, ttanos, tosferina y 
sarampi6n, reducibles mediante 
vacunaci6n o acciones sobre el medic 
ambiente. 

- Existe un alto Tndice de desnutrici6n 
de diversos grLios, sobre todo en 

los menores de 5 atnos, la poblac16n 
del drea rural e. la que soporta la 
mayor carencia protrico-cal6rica en 
la alimentaci6n. 

- Los factores que inciden en el 
estado de desnutricifn no atafien 

exclusivamente a la salad, sino que 
tienen que ver con la produccifn de 
los nutrientes, la elaboraci6n de los 
alimentos, la comercializaci6n de los 
inismos, la preparacifn de las cornidas, 
la capacidad adquisitiva de la 
poblaci6n, las costumbres y tabfles con 
respecto a la alimentacifn. 

- El agua disponible, en muchos casos 
no ha sido tratada, o el tratamiento 

es insuficiente, no siendo segura para 
el consumo humano. 

- A pesar del incremento de la 
cobertura de los servicios, la 

utilizaci6n de los mismos es baja, sobre 
todo a nivel rural. 

- El abastecimiento de medicinas es 
muy deficiente y los profesionales 

que prestan sus servicios a nivel rural, 
estfn formados fundamentalmente para 
proporcionar medicina curativa, 
relegando las actividades de prevenci6n 
y de fomento de la salud a un segundo 
piano. 

El actual Gobiernu (op. cit. 33) al 
referirse a ]a salud reconoce los 
problemas ya cltados y afiade otros 
problemas centralez como: 

- La inexistencla de una polittca 
nacional de salud. 

- La baja cobertura de atenci6n 
materno-infantll con las 

consecuentes altas tasas de mortalidad 
materna c infantil. 

- La poca promocl6n y seguimiento 
de los problemas de salud. 

- El incremento de la dependencia 
a drogas, sedantes, alucin6genos y 

al alcoholismo. 

- El d6ficit en especialistas. 

Dentro de esta mirma t6nica, el 
Ministerio de Salud Pfiblica (114) 
reconocta que factores de orden 
demogr5fico, nutricional y habitacional, 
entre otros, determinan las condiciones 
de salud, y que la correcci6n de estos 
factores para prevenir y tratar 
enfermedades requerirfa de un proceso 
lento y dificil cuyos resultados se 
alcanzarla a largos plazos. 

Las principales causas de malestar, 
incapacidad o muerte pueden en su 
mayor parte ser prevenidas, curadas 
o controladas en forma inmediata con 
el uso apropiado de medicamentos y 
vacunas. Pero el mismo Ministerio 
reconoce que "la introducci6n de 
mejoras en las condiciones ambientales 
y nutricionales es la mejor estrategla 
a largo plazo". 

Mientras subsista la baja cobertura de 
los servicios de agua potable y 
alcantarillado, mientras el d6ficit 
cualitativo de vivienda sea elevado y 
mientras las posibilidades de 
alimentaci6n adecuada sea muy 
reducida en la mayoria de la 
poblaci6n, las tasas de mortalidad y 
morbilidad seguir5n siendo altas en 
comparacifn a la de otros palses. 

Segfin CEPAR la tasa de mortalidad 
infantil en Guayas para 1982 fue del 
65,9 por mil, pero en Finlandia en 1985 
fue de 6 por mil nacldos vivos (op. 
cit. 109). 

Algunos indlcadores nacionales y 
reglonales 

En 1976 un infante menor de un aflo 
morfa cada 32 minutos. En 1984 un 
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nihio morfa cada 47 minutos. En la TAIBLA 118. Infraestructura hospitalaria en 
costa cada 90 minutos muere un nihro. la costa (1984) 
Por cada nifio que muere en los 
hogares de "directivos y profesionales", Establecimientos No. Camas 
mueren 4 niflos en los hogares Estabe____entos_ No._Caas 
campesinos (op. cit. 105). 

Hospitales generales 23 2.582 
En los iltimos 30 anos la tasa dc Centros de salud 37 1.137 
mortalidad se redujo en el Ecuador Hospitales especializados 11 2.183 
r~pida y constanternente, cayendo de Clinicas particulares 100 1.177 
18,9 por mil en el perlodo 1950-19F5 
al 7,4 por mil en 1979 (op. cit. 32) Total 171 7.079 
Pero en el actual Plan de Desarrollo 
se sostiene que la tasa bruta de 
mortaldad en el perrodo 1970-1975 fue FUENTE: INEC (1985). Anuario de Estadisti
del 1 ,2 por rail y en el periodo 1980- cas Hospitalarias 
1985 del 8,1 por ail. A pesar de Ia ELABORACION: Fundaci6n Maldonado 
discrepancia, la mortalidad general 
disminuy en mns del 50 por mil entre 
1950 y 1985. provincias ni por Areas. Para 1985 

(115), Guayas representaba el 52% de 
Segtin el CONADE (op. cit. 32), la poblaci6n del litoral, sin cmbargo, 
mientras la tasa de mortal!dad general para ese afio concentraba el 72% de 
en el pals era del 7,4 por mil, en la las camas de la regi6n, y cuando se 
costa era del 5,4; Esmeraldas tenfa la trata de especialidades el porcentaje 
m5s alta tasa (6,-4) y El Oro con el es mayor, por ejemplo: psiquiatria 
4,9 la mils baja. 100%, neumologta 94%, infectologla 

90% y oftalmologia-otorrinologia 89%. 
En el 5rea urbana de la costa, la m~is La distribuci6n de los establecimientos, 
alta tasa correspmde a Los Rios con por provincia, para 1984, consta en la 
el 10,9 por mail, la mils baja a Guayas Tabla No. 119. 
con el 5,6. En el 5irea rural la tasa 
mils alta es para Guayas con el 5,1 En la Figura No. 60 se sebala los 
y la ms baja para El Oro con el 3,7 establecimientos hospitalarios de las 
por mil. provincias riberefias y puede verse 

claramente que amplias zonas en 
La reducci6n de la mortalidad general Esmeraldas y Manab! est~n desprovistas 
se debe fundamentalmente a la del servicio permanente de salud. 
disminuci6n de Ia mortalidad infantil. 
Segfin la misma fuente para 1979 era Las 10 principales causas de mortalidad 
del 68,3 por mil a nivel nacional, infantil en el Ecuador para 1984, segOn 
situfindose en el 55,4 en la costa. La el Ministerio de Salud Ptiblica, se 
mds alta tasa provincial correspond.a muestran en la Tab!a No. 120. 
a Esmeraldas (86,2) y la m5s baja a 
Manabi (36,1). En el Area urbana la De la Tabla No. 120 se desprende que 
tasa de Esmeraldas era alarmante muchas de esas muertes se habrfan 
(115). En el Area rural la tasa ms alta evitado con buena alimentac6n, 
le correspondla a Guayas (69), adecuada salubridad y medicina 
equivalente al promedio naclonal en preventiva. Las altas tasas de 
dicha Area. mortalldad y morbilidad constltuyen un 

drena ue recursos inmensamente 
La infraestructura hospitalaria en la superiores a los que Invertlrla el 
costa para 1984 se muestra en la Tabla Estado para Impedlrlas. 
No. 118. 

Las principales causas de muerte en 
La lnfraestructura no est,5 las provinclas costeras para 1979 eran: 
equitatlvamente dlstribulda ni por enfermedades infecclosas Intestlnales, 
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TABLA 119. Distribucl6n de establecimientos de salud, por provincla (1984) 

Hospl..ales Centros Hospitales Hospitales ClInicas 
Provinclas generales de salud agudos cr6nlcos particulares Total 

Esmeraldss 2 4 - I - 7 
El Oro 2 6 1 18 27 
Manabl 3 8 - - 14 25 
Guayas 13 14 6 3 59 95 
Los Rios 3 5 - - 9 17 

Total 23 37 7 4 100 171 

FUENTE: INEC (1985). Anuarlo de -stadlstlcas Hospltalarias. 

TABLA 120. Diez principales causas de mortalldad infantil en el Ecuador (1984) 

Tasa por 10.000 
Causas Nfimero nacidos vivos 

lnfecci6'i intestinal mal definida 2.007 97.3
 
Hipoxia, asfixia y otras afecciones respiratorias
 

del fPto o del recifn nacido 1.409 68.3
 
Bronuitis cr6nica y la especificada, enfisema
 

y asma 929 45.0
 
Neumonia 797 38.6
 
Otra desnutrici6n proteinocal6rica 490 23.8
 
Crecimiento fetal lento, desnutrici6n e lnmadurez 
fetal 479 23.2
 

Bronquitis y bronquilitis agudas 429 20.8
 
Sarampi6n 303 14.7
 
Influenza (gripe) 177 8.6
 
Anom alias cong6nitas del coraz6n y del aparato
 
circulatorio 157 7.6 

FUENTE: Ministerio de Salud Pfiblica (1986). Manual Operativo MEGRAME-5. 

otras enfermedades bronquiales, ciertas En relacl6n a los porcentajes segiin 
enfermedades perinatales, enfermedades causas de muerte de las provincias 
de la circulaci6n pulmonar y sTmomas costeras comparados con el total 
y estados morbosos mal definidos. nacional, tenemos que: 

En relaci6n a la morbilidad de las - Esmeraldas registra el 5% por 
provincias costeras, segfin egresos deficiencias nutricionales y por 
hospitalarios, comparando con el total enfermedades infecciosas intestinales, 
nacional, hay que destacar por ejemplo a pesar de corresponderle s6lo el 2,86% 
que en Esmeraldas se registra el 55% de las muertes del pals. 
de los casos palridicos; que en El Oro 
se registra el 35% de las enfermedades - El Oro representa el 2,83% del 
venreas. total de defunclones del pals, pero 
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le corresponde el 5,9 de LIs nuertes 
por tuberculosis. 

- Guavas representa el 17,6-1%'/ 
total de defunciones, en cambio, 

le corresponde el 298 do las muertes 
por enfermedades cerebro-vasculares, 
el 39 por enfermedades hipertensivas, 
el -10 dC enfermedades esqu6micas (el 
coraz6n, el 30 do anoiallas congenitas 
y el 25 Ie tuberculosis. Los dos 
primeros revelan una alta incidencia 
de enfermedades tipicas del urbanisino. 

Los indicadores provinciales 

En teriminos generales el estado ie 
salud (IeIa poblaci6n de Ia Provincia 
de Esmeraldas es deficitario (ver Tabla 
No. 121). La dispersi6n de la pohlacifn 
rural, la insoficiente cobertura de los 
servicios brisicos, Ia falta do 
infraestructura hoispitalaria, los altos 
indices d desempleo, subempieo e 
inflaci6n contribUyeCii d manera 
decidida al d6ficit de salud que acusa 
Ia poblacion. 

poblaci6n eI niliero de 
establecimlientos es insouficiente, apenas
el -1,7'V, de Ia regi~n. 

dael
 
No obstante, Ia comparaci6n de los 
dtos refleja cierto mejoramiento en 
las condicione do vida (ver Tabla No. 
122). Los avances mis significativos 
se refieren a la disminuci6n dc la 
mortalidad in fantil y materna, entre 
1978 y 1985. Fn este periodo la tasa 
(Ienatalidad disminuyo en un 39%. Un 
eSttdiO (IC CILAI)I, citado por CEPAR 
(op. cit. 37), sostenfa que en el "area 
urbana d Fsmeraldas las posibilidades 
ie inorir antes de los dos ahios de edad 
eran has rmis altas (de pals, y segfin 
el CONAIDE (op. cit. 32) la tasa de 
mortalidad neonatal (IC la provincia en 
1979 dluplicaba a la regional. 

En cuanto a Ia morbilidad, en 
Esmeraldas las 10 principales causas, 
sin considerar el parto normal como 
causa de enfermedad, constan en la 
Tabla No. 123. 

I Lo mcis revelador (iC la Tabla No. 123 

TAI3L,\ 121. Establecimientos y camas (1985) 

Area 1 2 3 4 5 6 7 8 

Total Reptiblica 9.378.0 15.616 1.7 47.3 340 120 17 171 
Regi6n costera .621.0 7.2,11 1,6 47.4 171 46 9 99 
Esmeraldas 288.4 297 1.0 40.9 8 6 I 1 

1. Pohlaci6n (en miles); 2. Camas disponibles; 3. Camas por mil habitantes; 
4. Egresos por mil habitantes; 5. Total establecionientos; 6. Establecimientos 
MSP; 7. Establecimientos tESS; 8. Particulares. 

FUENTE: INEC (1986). AnUario de Estadisticas Hospitalarias. 
ELABORACION: Fundaci6n Maldonado. 

Esmeraldas, al igual que Manabl, tiene 
el mis bajo promedio de camas por 
c'ia mil habitantes; en comparaci6n 
con el promedio regional registra una 
insuficiencia (de 37,5%. Esineraldas y 
ManabT son las dos provincias costeras 
con menor promedio de egresos 
hospitalarios por mil habitantes. En 
relaci6n a la superficie y a la 

es la alta incidencia del paludismo, 
hecho que afecta ademins al desarrollo 
turfstico de la provincia. 

Para 1979, en Esmeraldas, las causas 
d muerte m~is frecuentes fueron las 
enfermedades infecciosas intestinales 
con 360 casos, quo representan el 4,8% 
(let nivel nacional; lUego siguen las 
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TABLA 122. Tasas generales de natalidad y mortalidad en la 
provincla 

Tasas 
 1978 1979 1985
 

Natalidad (1) 40.9 40.6 25.0
Mortalidad (1) 6.1 6.4 4.9
Mortalidad infantil (2) 70.2 86.2 
Mortalidad materna (2) 

47.9 
2.9 s.d. 1.7 

(1) Por cada mil habitantes 
(2) Por cada mil nacidos vivos 
FUENTE: INEC. Estadisticas Vitales, varios afios. 
ELABORACION: Fundaci6n Maldonado. 

TABLA 123. Diez principales causas de 

Causas 

Paludismo 

Afecciones obst~tricas directas 

Enfermedades infecciosas 
 intestinales 
Abortos 
Bronquitis 
Enfermedades aparato urinario 

Hernia cavidad abdominal 

Enfermedades hipertensivas 

Deficiencias nutricionales 

Tuberculosis 

Otras 

Total 

FUENTE: INEC (1986). Anuario de Estadisticas Hospitalarias.
ELABORACION: Fundaci6n Maldonado. 

enfermedades perinatales con 205 
casos, representando el 5,9% del total 
nacional; siguen otras enfermedades del 
aparato respiratorio. 

La Provincla de Manabi muestra signos
de mejoramiento cualitativo de la 
calidad de vida, en especial la 
reducci6n de las tasas de mortalidad 
como se aprecia en la Tabla No. 124; 
no obstante los altos porcentajes de 
poblaci6n rural, la dispersi6n de los
caserfos, la prfictica del hechicerismo 
y el deficit en los servicios bfsicos de 
agua potable, alcantarillado e 

morbilidad en ia provlncia (1985) 

No. Porcentaje 

1.717 14,6 
1.036 8,8 

790 6,7 
577 4,9 
282 2,4 
234 2,0 
211 1,8 
191 1,6 
191 1,6 
161 1,4 

6.402 54,2 

11.792 100,0 

infraestructura hospitalaria (ver Figura
No. 61), dificultan un mejoramlento 
mayor. 

En consideracifn a la poblaci6n y a
la superficie, ia infraestructura 
hospitalaria de Manab! resulta 
insuficiente, de manera especial en el 
nfmero de establecimientos y en la 
dlsponibilidad de camas, como se 
observa en la Tabla No. 125. 

La Tabla No. 125 evidencia el d6ficit 
en cuafto a establecimientos y camas 
por cada mil habitantes. Manabf 



228 

Cojimfes \ '---S 

I
*Pedernales 

•* Diez de Agosto 

*Jama 

0 Conv.~r,!o 

El Carmen
SaVsidro 0Flavio Alfaro 

Eloy Alfero 

9 Canoia 

S Vicente Ricaurta 

Bahia Boyacd 
do Caraquez 

San Antonio E] [L±-JChone 

San Jacinto T [-aBachillero 
S CanutoTosagua 

S Charapoto 0 I Calceta , 

uirOg  
Crucita La Estancilla LL 0 -

Monte Rocafuerte 0 Junin /
 

4_ 4 0 Jaramild cl
 
" 0 0 Pueblo Nuevo
4.L "Rio ChicrO 

,
0San Plicido+ * I, Montecriti Calderdno Picoaza 


San Lorenzo M Portoviajo * Honorato Vdsquaz
 

Coldn *9Ayacucho La(ii 
0 Santa Ana , .. . 

Sucre (
 
uerto Cayo" * Bellev,,te
 

America *Noboa S
.( a Olmado 
!SIMBOLOGIA 

upec OEI Anagado 

Machallll uuyy HOSPITAL 

Puarto Ldpoz 0 PaJn Laicano SUBCENTOD SALUD 
P. PabIOomoa 0 Campomano I PUESTOG MINIMOB DE SALUD 

0 o Qugle 

Figura 61. lnfraeatructura hoapitalarla 



229 

TABLA 124. Tasas generales de natalidad y mortalidad en la provincla 

Tasas 1980 1981 1982 1983 1984 1985
 

Natalidad (1) 36.8 33.7 28.3 25.3 26.8 26.4 
Mortalidad (1) 5.4 4.8 4.5 4.8 4.2 4.2 
Mortalidad infantil (2) 34.6 32.4 34.4 35.0 25.5 25.5 
Mortalidad materna (2) 1.9 2.0 1.8 2.7 1.9 2.1 

(1) Por cada mil habitantes 
(2) Por cada mil nacidos vivos 

FUENTE: INEC. Estadisticas Vitales, varios afhos. 
ELABORACION: Veltsquez, S. 

TABLA 125. Establecimientos y camas (1985) 

Area 1 2 3 4 5 6 7 8 

Total Rep6blica 9.378.0 15.616 1.7 47.3 340 120 17 171 
Regi6n costera 4.621.0 7.241 1.6 47.4 171 46 9 99 
Manabi 1.018.0 862 0.8 35.4 26 9 2 14 

1. Poblaci6n (en miles); 2. Camas disponibles; 3. Camas por mil habitantes; 
4. Egresos por mil habitantes; 5. Total establecimientos; 6. Establecimientos 
MSP; 7. Establecimientos IESS; 8. Particulares. 

FUENTE: [NEC (1986). Anuario de Estadisticas Hospitalarias. 
ELABORACION: Fundaci6n Maldonado. 

registra una insuficiencia del 50% en la provincla deben adolecer de fallas" 
comparaci6n al promedio de la costa. (116). 
Segfin el INEC, Manabf no posee 
hospitales que cubran especialidades En cuanto a la morbilidad, en Manab 
para pacientes que requieran atenci6n las 10 principales causas, sin considerar 
por 30 o mis dias (agudos o cr6nicos). como causa de enfermedad el parto 

normal, constan en la Tabla No. 126. 
Al comparar los datos provinciales con 
los promedios nacionales y regionales, Las principales causas de muerte en 
se destaca que: Manabf constan en la Tabla No. 127. 

- La tasa de natalidad en Manabi es En t6rminos generales, al comparar los 
superior a la tasa nacional y de la indicadores de salud de las provinclas 

regi6n litoral. costeras, la Provincla del Guayas 
presenta mejores niveles de salud en 

- La tasa de mortalidad infantil es relacl6n a servicios bfsicos, cobertura 
un 50% mfis baja que la tasa m6dica e lnfraestructura hospitalaria. 

naclonal (50.6). Seg~in las estadIsticas, Esta filtima consta en la Tabla No. 
ManabT es la provincla continental con 128. 
la ms baja tasa de mortalidad infantil 
lo que hace suponer "que los datos de La Tabla No. 128 revela que: 
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TABLA 126. Diez principales causas de morbilidad en la provincia (1985) 

Causas No. Porcentaje 

Afecciones obst6tricas directas 4.438 12,3
Traumatismos y envenenamiento 2.821 7,8
Enfermedades infecciosas intestinales 2.715 7,5 
Abortos 1.732 4,8
Enfermedades aparato circulatorlo 1.216 3,4
Enfermedades aparato urinario 1.178 3,3 
Salpingitis 851 2,4
Bronquitis 646 1,8 
Neumonla 560 1,6
Hernia abdominal 560 1,6
Otras 19.364 53,5 

Total 36.081 100,0 

FUENTE: INEC (1986). Anuario de Estadisticas Hospitalarias.
 
ELABORACION: Fundaci6n Maldonado
 

TABLA 127. Causas de mortalldad (1986) 

Causas No. Porcentaje 

Signos, sintomas y estados morbosos
 
mal definidos * 
 1.135 25,8

Otras enfermedlades aparato respiratorio 388 9,2
Enfermedades infecciosas intestinales 336 7,9 
Enfermedades de la circulaci6n pulmonar 244 5.8 
Enfermedades cerebrovasculares 242 5,7
Enfermedades otras partes aparato digestivo 179 4,2
Otros accidentes, incluso efectos tardios 159 3,7 
Enfermedades isqu6micas del coraz6n 108 2,5 
Otras 1.287 30,6 

• Sintomas cardlacos, senilidad, falla respiratoria, dolor abdominal, otros. 

FUENTE: Ministerio de Salud POblica (1986). Manual Operativo MEGRAME-5. 
ELABORACION: Velsquez, S. 

- Una de cada tres camas disponibles Seguridad Social ubicados en la costa 
en cJ pats corresponde a Guayas y estdn en la provincia. 

que el mis alto promedio de camas 
por mil habitantes y de egresos A pesar de la infraestructura existente 
hospitalarios lo registra esta provincia. y de que la mayorfa de los m6dicos 

residen en Guayaquil, la tasa de 
- Guayas concentra el 56% del total mortalidad infantil est6i muy por 

de establecimientos de salud de la encima del promedio nacional y
costa. Casi la mitad de los regional y Guayas es la provincia con 
establecimientos del Ministerio de Salud mayor tasa de mortalidad infantil. Afn 
Pfblica y del Instituto Ecuatoriano de cuando la tasa de niortalidad general 



231 

es superior a la que registran Manabl de natalidad baj6 del 23,1 por mil al 
y El Oro, Guayas es la provincia con 17,1; la de mortalidad general baj6 del 
la mis baja tasa de mortalidad 5,8 al 4,6; la de mortalidad infantil 
materna, como se observa en la Tabla baj6 del 66,1 al 60,3; y, la de 
No. 129. mortalidad materna baj6 del 2,2 al 1,7. 

Si comparamos los datos de 1985 con Sin considerar el parto normal como 
los de 1978 encontramos que la tasa causa de morbi'idad, las 10 principales 

TABLA 128. 	 Establecimlentos y camas (1985) 

Area 	 1 2 3 4 5 6 7 8
 

Total Repfiblica 9.378.0 15.61S 1.7 47.3 340 120 17 171
 
Regi6n costera 4.621.0 7.241 1.6 47.4 171 46 9 99
 
Esmeraldas 288.4 297 1.0 40.9 8 6 1 1
 
Manabl 1.018.0 862 0.8 35.4 26 9 2 14
 
Guayas 2.400.3 5.224 2.2 57.9 96 19 4 59
 
El Oro 393.0 469 1.2 43.0 24 6 1 16
 

1. Poblaci6n 	 (en miles); 2. Camas disponibles; 3. Camas por mil habitantes; 
4. Egresos por nil habitantes; 5. Total establecimientos; 6. Establecimientos 
MSP; 7. Establecimientos IESS; 8. Particulares. 

FUENTE: INEC (1986). Anuario de Estadisticas Hospitalarias. 
ELABORACION: Fundacirh Maldonado. 

TABLA 129. 	 Tasas brutas de natalidad, mortalldad general, mortalidad Infantl y 
materna segein regiones y provinclas de residencla hbltual (1985) 

Mortalidad 	 Mortalidad Mortalidad
 

Regiones y Total 1 Natalidad general infantil materna
 

provincia poblaci6n No. % 2 No. % 2 No. 
 % 3 No. 	 % 3
 

Total pals 9.377.980 209.974 22,4 51.134 5,5 10.615 50,6 397 1,9 

Total regi6n costera 4.620.941 92.404 20,0 21.050 4,6 4.497 48,7 164 1,8 
Esmeraldas 288.452 7.209 25,0 1.424 4,9 345 47,9 12 1,7 
Manabi 1.018.982 26.923 26,4 4.232 4,2 687 25,5 57 2,1 
Guayas 2.400.290 40.958 17,1 10.934 4,6 2.469 60,3 61 1,5 
El Oro 393.080 7.427 18,9 1.664 4,2 335 45,1 12 1,6 
Los Rios 520.137 9.887 19,0 2.796 5,4 661 66,9 22 2,2 

(1)Proyecci6n de poblaci6n por provincias 1982-1985, INEC.
 
(2)Por cada mil habitantes.
 
(3) Por coda mil nacidos vivos.
 

NOTA: Las tasas de natalidad, mortalidad infantil y materna esthn calculadas de acuerdo al
 
n6mero de nacimientos ocurridos y registrados en el afo de 1985. Estos datos serfn
 
corregidos y ajustados en el anuario de 1986, con los nacimientos ocurridos en 1935 e
 
inscritos en 1986.
 

FUENTE: INEC (1987). Divisi6n Politico-Administrativa de la Pepiblica del Ecuador.
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causas constan en la Tabla No. 130. es alto. En el mismo evento, otra gran 
preocupacifn fUe la deficiente

Si bien los datos estadisticos del INEC infraestructura hospitalaria y carencia
revelan que en muchos indicadores la de medicos en relaci6n al crecimiento 
salud de la poblaci6n de la Provincla poblacional.
de El Oro estS en mejores condiciones 
en comparaci6n a los promedios La infraestructura existente en 1985
nacionales y regionales; en el taller consta en la Tabla No. 131, en lade elaboraci6n del Perfil de los se aprecia que en El Oro hay dficit

cual 

Recursos Costeros de El Oro, el Dr. en el nfmero de camas disponibles, en
Julio Palomeque, funcionario de la camas por mil habitantes y en

Jefatura de Salud, revel6 datos sobre establecimentos del Ministerio de Salud

el deterioro de la salud, en especial Pfiblica.
 
en cuanto a desnutrici6n, malaria,

tuberculosis, 1epra, rabia, silicosis, Segfin el INEC (op. cit. 39) entre 1979
difteria y sarampi6n. 
 El y 1985 la tasa de mortalidad generalenvenenamiento por uso de plaguicidas en El Oro baj6 del 4,9 al 4,2 por mil 

TABLA 130. I)iez principales causas de morbilidad en la provincia (1985) 

Causas No. Porcentaje 

Afecciones obst~tricas directas 19.882 14,3
Aborto 7.592 5,5
Enfermedades infecciosas intestinales 6.712 4,8

Enfermedades aparato circulatorio 
 5.424 3,9
Fracturas 
 4.677 3,4
Hernia cavicad abdominal 3.855 2,8
Apendicitis 3.460 2,5
Enfermedades aparato urinario 3.015 2,2
Trastornos mentales 2.620 1,9
Tuberculosis 1.849 1,3 

Total 138.991 100,0 

FUENTE: INEC (1986). Anuario de Estadisticas Hospitalarias.
 
ELABORACION: Fundaci6n Maldonado.
 

TABLA 131. Establecimientos y camas (1985) 

Area 1 2 3 4 5 6 7 8 

Total Rep(blica 9.378.0 15.616 1.7 47.3 340 120 17 171
Regi6n costera 4.621.0 7.241 1.6 47.4 171 46 9 99

El Oro 393.0 469 1.2 43.0 24 6 1 16
 

i. Poblaci6n (en miles); 2. Camas disponibles; 3. Camas por mil habitantes;
4. Egresos por mil habitantes; 5. Total establecimientos; 6. Establecimientos 
MSP; 7. Establecimientos IESS; 8. Particulares. 
FUENTE: INEC (1986). Anuario de Estadisticas Hospitalarias.
ELABORACION: Fundaci6n Maldonado. 
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y la tasa de mortalidad infantil subi6 Las 10 principales causas de 
del 43.8 al 45,1. Si bien el pri'ner morbilidad, sin contar el parto normal 
indicador es un hecho positivo, el como causa de enfermedad, constan 
segundo contraria la tendencia nacional en la Tabla No. 132. 
y regional que es la contante 
disminuci6n de la tasa de mortalidad Segtin PREDESUR, las causas 
infantl!. principales de morbilidad eran en 1983 

parasitosis, enfermedades del aparato 
PREDESUR anota tasas diferentes a g6nito-urinario, enfermedades 
las del INEC, asf por ejemplo, las infecciosas intestinales, enfermedades 
tasas de mortalidad general e infantil del sistema intermuscular, 
fueron de 13,3 y 99 por mil, enfermedades de la piel, paludismo, 
respectivamente en 1984 (117). enfermedades del aparato respiratorio 

y deficiencla nutricional (op. cit. 117). 

TABLA 132. Diez principales causas de morbllidad en la provlncia (1985) 

Causas No. Porcentaje 

Afecciones obst6tricas directas 2.237 13,2 
Enfermedades infecciosas intestinales 1.328 7,9 
Abortos 718 4,2 
Fracturas 569 3,4 
Enfermedades del aparato urinario 568 3,4 
Neumonia 316 1,9 
Bronquitis, enfisema, asma 312 1,8 
Apendicitis 305 1,8 
Hernia de la cavidad abdominal 268 1,6 
Paludismo 244 1,4 

Total 16.917 100,0 

FUENTE: INEC (1986). Anuario de Estadisticas Hospitalarias. 
ELABORACION: Fundaci6n Maldonado. 
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